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INTRODUCCIÓN

"Los esfuerzos realizados en políticas públicas dirigidas a la educación son coherentes

con et papel central que ella cumple como eslabón del desarrollo. La educación y el
empleo son reconocidos como ámbitos privilegiados de superación de los problemas

socia/es, operando como mecanisrnos de inclusión social, de reducción de

desigualdades y de superación de la pobreza" Metas 2027

El Gob¡erno Nacional puso en marcha un Proyecto de país más iusto e inclus¡vo que

en materia educativa, ha permitido recuperar el rol del Estado, ejercer plenamente esta

responsabilidad indelegable, conduc¡r un Sistema Educativo Nacional integrado y
cohes¡onado que garantiza la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio del derecho

a la educación que as¡ste a todos los ciudadanos.
En concordancia con ese rol, el Gobierno del Pueblo de la Provincia del Chaco

concibe a la educación como un hecho h¡stórico social que posib¡lita el acceso a la
información y al conocimiento, promueve la inclusión y la justicia social como clave
que potencia el ejercicio de los derechos esenciales de la ciudadanía para fortalecer el

desarrollo económ¡co-social sustentable de la Provincia.
El Estado Provincial ejerce el gobierno de la educación y a través del Ministerio de

Educación, Cultura, Cienc¡a y Tecnología -M.E.C.C.y T.- "... garant¡zarán la libertad de

enseñar y aprendet; la responsabilidad indelegable del Estado; la gratuidad de la
enseñanza de gestión estatal; la participación de la familia'y de la sociedad: la

promoción de los valores democtáticos y humanísticos; la igualdad de oportunidades y
posibilidades, sin discriminación alguna, que aseguren el acceso y permanencia del
educando en el sistema; la promoción del desarrollo humano y del crecimiento

científico y tecnológico de la Provincia, con vtbtas a la integración regional y nacional;'1

Este derecho establecido en la Constitución Provincial, se conjuga con la Ley de

Educación Nac¡onal N" 26.206, la Ley de Educación de la Provinc¡a del Chaco

N"6691/10; asienta bases en la función pr¡maria encomendada en las Resoluciones

No 241105 y 251105 del Consejo Federal de Cultura y Educación, y las a Resoluciones

No 23107, 24107 y 30107 del Consejo Federal de Educación (CFE), vinculadas con la
construcción de políticas educativas federales en el seno del lnst¡tuto Nac¡onal de

Formación Docente, para la formación docente inicial y continua; asegura además

movilidad de los estudiantes a cualquier lugar del territorio argent¡no y el

reconocimiento nacional de los títulos.
Este documento para la Formación Docente del "Profesorado de Educac¡ón

Primar¡a", síntesis de un proceso de construcción democrática,'legitima voces de los

actores de los lnst¡tutos de Educación Superior -l.E.S.- expresa acuerdos comunes

para una nueva escuela primaria que desp¡erta sueños en los estudiantes, cultiva la

solidaridad, la esperanza, el deseo de aprender y enseñar para transformar su

comunidad.

DATOS GENERALES

)

r Articulo 81 Constituc¡ón De La Provincia Del Chaco



DENOMINACIÓN DE LA CARRERA
Profesorado de Educacion Pnmaria

TITULO QUE OTORGA LA CARRERA
Profesor/a de Educac¡ón Primaria

ALCANCES DEL TíTULO

Los egresados están habilitados para el ejercicio de la docencia para la educación
primaria. Reconoc¡miento académico del título de grado para continuar estudios de
pos t¡tulaciones.

DURACIóN DE LA CARRERA: 4 AÑOS

CARGA HORARIA TOTAL: 4112 HORAS CÁTEDRAS, 2742 HORAS RELOJ

CONDICIONES DE ACCESO: Poseer título de nivel medio para acceder a estud¡os
conducentes a titulaciones docentes. Excepcionalmente, los mayores de 25 años que
no reúnan esa cond¡ción, podrán ingresar según lo establecido por el Art N" 7 de la
Ley de Educación Super¡or N" 24521
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La Constitución Nacional -artículo 14- y los Tratados lnternacionales incorporados a

la misma establecen el ejercicio del derecho a la educación; la Ley 26.206 de

Educación Nacional determina que la educación es una pr¡or¡dad nacional y se

constituye en política de estado para construir una sociedad justa, reafirmar la

soberanía e ¡dent¡dad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática,

respetar los derechos humanos y libertades fundamentales para fortalecer el

desarrollo económico-soc¡al de la Nación; además la Ley 26.061 de Protecc¡ón

lntegral de los Derechos de N¡ñas, Niños y Adolescentes, la Ley Nacional de

Discapacidad 249ot, y el Decreto 1602/09 de Asignación Universal por Hijo para

Protección Social constituyen parte del cuerpo reglamentario para garantizar que la
política educativa del Estado Nacional se cumpla.
Garantizar el derecho a educarse interpela al docente en clave de acción política,

centra su preocupación en el cumplimiento de un derecho, no como una simple
promesa sino como aval para formar parte, construir y vivir en un conte).to de

ciudadanía. No representa solamente un imperativo a cargo de las áreas específicas

de gobierno, sino un desafío ético-político asumido por el conjunto de la sociedad y
del docente como 'hgenfe del Estado" expresado en el plexo normativo que sustenta
la política públ¡ca.

La Ley de Educación Nacional asigna al Min¡sterio de Educación Nacional y a las

autoridades .jurisdiccionales competentes, la responsabilidad de asegurar los principios

de igualdad e inclusión educativa, mediante acciones que perm¡tan alcanzar
resultados equ¡valentes en el aprendizaje de todos los ciudadanos

¡ndependientemente de su situación soc¡al. Esta, "...redefine marcos regulatorios
para la educac¡ón argentina y reformula el papel de la interuenc¡ón del Estado

Nacional en e/ s,s¡erna educativo..."2, norma que se inscribe en la construcción de los

Diseños Curr¡culares Jurisdiccionales acordes con los lineamientos de la Polít¡ca

Nac¡onal de Formación Docente.
La demanda de mejorar la calidad de la formac¡ón docente, como apuesta estratégica
por la potencialidad del impacto en el s¡stema educativo en su total¡dad, da origen a la

creación del lnstituto Nacional de Formación Docente -lNFoD-3 como organismo que

acuerda y genera políticas activas que contr¡buyen en cada realidad iurisdiccional, a la
paulatina concreción de condiciones de base que acompañan los procesos políticos,

materiales y simbólicos.
Desde esta perspectiva los proyectos formativos dan visibil¡dad a la formación

superior como un sistema con rasgos comunes y singularidades, articulados en la
compleja trama de realidades de los subsistemas de cada prdvinc¡a, para fac¡litar la
movilidad de las trayector¡as estudiantiles entre lnstitutos de Educación Super¡or -lES-
y garantizar la Validez Nacional de los Títulos.
En este sentido, el Currículo legitima un proyecto cultural, político y social, construido
por los actores desde el territorio en un momento h¡stórico, ¡nscriptos e integrado a un

conte).to federal, constitu¡do por todas las Provincias que conforman el Consejo
Federal de Educac¡ón -CFE- espacio en donde se acuerdan y aprueban las Políticas
Educativas Federales y del lnst¡tuto Nac¡onal de Formación Docente -lNFoD-.

'? Ley de Educaciór¡ Nacional. An. 2,3 y 7. Res.24t,7,Anero l. Lireamientos CuriculaEs Nacionales para la
Fornación Docente
3 Resolución CFE N" 140/11
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Lineamientos de la Política Educat¡va Prov¡ncial de la Formación Docente

El Gob¡erno del Pueblo de la Prov¡ncia del Chaco. a través de su Política Educativa
genera condiciones para que "...todos y todas tengan la misma oportunidad de
educarse y transformar la ¡nclusión social en excelencia educativa... '4.

A partir de ese pr¡ncip¡o y en concordancia con el Proyecto Nacional, la Ley de
Educación Provincial N'6691/10 regula el ejercicio del derecho de enseñar y aprender
en contextos mult¡cultural y pluril¡ngüe. Expresa la voluntad del Estado Provinc¡al que
por primera vez, asume el desafío de la construcción democrática de los diseños
curriculares jurisdiccionales de los diferentes profesorados, proceso que se inicia en el
2010 con d¡ferentes niveles de participac¡ón en espacios instituc¡onales garantizados
por el fvlinisterio de Educación, Cultura, Crencia y Tecnología. Proceso que pone en
valor el saber experto de docentes visibilizando las voces de todos los actores
¡nstituc¡onales de Educación Superior; decisión política que jereirquiza y revaloriza la
formación docente como factor clave del mejoram¡ento de la calidad de la educac¡ón.
Desde esa perspectiva conc¡be al currículo como espacio colectivo de conjunción de

lo común, de las aspiraciones, necesidades y expenencias de dist¡ntos sectores de la
comunidad a partir de una propuesta de polít¡ca educativa, construida sobre el respeto
a la diversidad de miradas sobre la educación. Pretende superar la actual atomización
del sistema formador a través de la planificación de las acciones, la producción y
circulación de saberes sobre la enseñanza, sobre el traba.io docente y sobre la
formación, la diversificación de las funciones de los lnstitutos de Educación Super¡or,
entre otras; junto a la revisión y reorganización de las normativas que perm¡tan

avanzat en e[ fortalecim¡ento y cohesión de la ldentidad de la Educación Superior.
La política educativa provincial asp¡ra una Formación Docente lnicial que prepare
profesionales capaces de enseñar, generar y transmitir conocimientos y valores
democráticos sol¡darios con el comprom¡so colectivo de una sociedad pluricultural y
plur¡lingüe justa, integrada al conteKo de la PaÍia Grande. Promueve la construcción
de una identidad docente basada en la autonomía profbsional, la formación
permanente, el espíritu crít¡co y autocrítico, el trabajo colaborativo y en equipo, el

deber democrático comprometido con la igualdad, el vínculo con la cultura y la
sociedad, y la confianza en la educabilidad del estudiante.

Fundamentación pedagógica de la propuesta curricular

I

4 cobernador de la Prov¡ncia del chaco contador Jorge [4ilton capitanich
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En la actualidad, nuevas y ampliadas expectat¡vas recaen sobre las escuelas primarias
e instalan otros desafíos a la formación de los docentes. Demandas complejas de la
sociedad del conocimiento, de los contextos socioculturales de las instituciones
educativas, de las necesidades de desarrollo especÍficas de nuestro país, y de nuestra
provincia, requieren de los docentes una ser¡e de nuevos conocimientos y
capacidades para reconocer críticamente y transformar su ptopia práctica para el
desarrollo de las potenc¡alidades y capac¡dades de sus estudiahtes, entend¡dos como
sujetos de derecho.
En el centro de las preocupaciones del Estado se encuentra la necesidad de avanzar
en nuevos modos de hacer escuela y de seguir construyendo saberes pedagógicos
que puedan dar respuesta a las realidades de enseñar en la diversidad. Las nuevas
tecnologías, el papel de los med¡os de comunicac¡ón, el lugar que el mercado otorga a
los n¡ños y niñas como consumidores privilegiados, el acceso que los mismos tienen a
la tecnología, interpelan una vez más las formas de enseñar y sus sent¡dos.
En este escenario de oportunidad se inscribe la reescritura de una nueva presentación
del Diseño del Profesorado de educación Primar¡a.

Concertación y acuerdos federales
La Ley de Educación Nacional sancionada en d¡ciembre del 2006 establece que el
Min¡ster¡o de Educación y el Consejo Federal de Educación (¡ntegrado por los
ministros de Educación) acordarán las políticas y los planes de formación docente, así
como los lineamientos para la organización y administración del sistema. Crea el

lnst¡tuto Nac¡onal de Formac¡ón Docente, asignándole funciones de promoción y
coordinación de políticas nacionales para la formación in¡c'al y'Óont¡nua de docentes,
el cual estará acompañado por un Consejo Consultivo del lnstituto Nacional integrado
por los sectores y actores involucrados en la formación docente y una Mesa Federal
de los drrectores provinciales de educación superior, como órganos para la
concertación técnica y política.
La Ley dispone una duración de cuatro años académicos para la formaciÓn docente
inicial y la introducción de diversas formas de residencia pedagógica. Además
establece que la carrera docente adm¡tirá dos opciones: el desempeño en el aula
(hor¡zontal) y el desempeño en la función d¡rectiva y de supervisión (vertical),
constituyéndose la formación continua en una de las dimensiones básicas para el

ascenso en la carrera profes¡onal.
Los Lineamientos Curriculares Naciona/es establecen los cr¡terios comunes para la
elaboración de los diseños curriculares de la formación docente inicial, su
implementación y evaluación.
Ante el reconocimiento de la incidencia de la formación docente ¡nic¡al en la calidad de
las prácticas de enseñanza que desarrollarán los futuros docentes, su evaluación es
concebida dentro de las polít¡cas educativas orientadas a la mejora del sistema
educativo en su conjunto y del nivel superior de formación doceñte, en part¡cular.

La evaluación del desa¡rollo curricular de la formación docente inicial de la carrera del
Profesorado de Educación Primaria, forma parte de las competencias del sistema
formador, tanto en el nivel de gobierno nacional y provincial, como en el ¡nstituc¡onal.

Ello, a nivel normativo, se inscribe en la Ley de Educación Nacional N" 26.206, las

Resoluc¡ones N' 24107 y N' 134/11 del Conseio Federal de Educac¡ón, en la Ley de

educación Provincial N"6691 y en las resoluciones ministeriales de la Provinc¡a del

Chaco.
En este marco, el proceso de evaluación curricular de la formación docente inicial,
promovido y coordinado por el lnstituto Nacional de Formación Docente (INFD) como
parte de las responsab¡lidades que le competen, con la partic¡pación de la Dirección de
Éducación Superior de la Provinc¡a, se inicia con la primera instanc¡a de

¡mplementac¡ón del d¡sposit¡vo nacional de Evaluación del Desarrollo curricular y

Condiciones lnst¡tucionales de los Profesorados de Educación de Educación Pr¡maria
-los primeros diseños curriculares en ser renovados- llevada a cabo entre 2011 y 2013'

9
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La Ley de Educación Nacional N" 26'206, La Ley de Educación

Provincial N" 6691. La Ley de Educación Superior N" 24 521 y las

Resoluciones del consejo Federal de Educación No 24107,73108; 74108; 83/09

y 1588/12r y

CONSIDERANDO:

Que el articrulo 71 de la Ley de Educación Nacional establece

que la formación docente tiene la finalidad de preparar docentes con capacidad de

enseñar, generar y transmitir los valores necesarios de las personas, para el

Desarrollo Nacional y la construcción de una sociedad más justa;

Que el artículo 74 de la misma Ley determ¡na que el Ministerio

de Educación, ciencia y Tecnología y el conseio Federal de Educación acordarán

las politicas y los planes de la formación docente ¡ñicial, como as¡mismo los

l¡neamientos para la organización y administración del sistema y los parámetros de

calidád que orientan tos diseños curriculares:

Que el lnstituto Nacional de Formación Docente, creado por la

c¡tada Ley 26.206, es el organismo regulador a nivel Nacional de la Formación

docente del país. y tiene entre sus funéaones el desanollo de polít¡cas y

linearnientos básicos cumculares de la farmaaón docente inicial y continua;

Que el Conse¡o Federal de Educación emite la Resolución No

24107 que aprueba el documento "Lineamientos cuniculares Nacionales para la

Formación Docente lnicial", que en su Anexo I establece las pautas para la

organización curricular,

Que el artículo 22 de la Ley de Educación provincial establece

que El Estado provincial es el responsable de la planif¡cación, organización,

supervisión, sostenimiento y financiación del Sistema Educativo Provincial, de

conformidad con lo determinado por las leyes Nacionales y normativas

concordantes.

Que es política de este Ministerio definir los Lineamientos

Cuniculares Jurisdiccionales, de la formación docente a partir del principio básico

de asumir la tarea educativa desde su complejidad.

Que en atención a los tres niveles de concreción del currículo:

Nacional. Junsdiccional e lnstitucional, este Ministerio, a través de la Dirección de

Educación Superior, diseña y desarrolla el Plan de Formación Provincial, a partir de

ios Lineamientos Cunicu¡ares Nacionales;

Que a tal efecto se mnforma el Equipo Jurisdiccional

I
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MINISTERIO DE EDU(ACIÓ¡I, CULTURAT
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Curricular.integradoporespecialistasdelcampodelaFormaciónGeneral,Campo

delaFormaciónEspecíficaycampodelasPrácticaProfesional,responsablesde

la elaboración del D¡seño curricular Jurisdiccional de Formación Docente inicial

para el Profesorado de Educación Primaria;

Que el Diseño Curricular mencionado cuenta e.on un informe

técnico favorable de la Coordinación de Desanollo Cunicular del lnstituto Nacional

de Formación Docente. dependiente del Ministerio de Educación de la Nación;

POR ELLO:

EL MINISTRO DE EDUCACION, CULTURA, CIENCIA v TECNOLOGiA

RESUELVE:

ARTíCULO 1o: APROBAR, el Diseño Curricular Jurisdiccional para

la Formación inicial correspondiente a la Carrera Profesorado

de Educación Primaria que forma parte del Anexo I de la

presente Resolución.

ART¡CULO 2o: ESTABLECER que el documento precedente será de aplicación en

los lnstitutos de Formación Docente de la Provincia del Chaco.

ARTíCULO 3o: REGISTRAR, comunicar y archivar.

RESOLUCIÓN N'

65?[ a
(M, E. C. c.y r.)



año en que la Provincia del Chaco realiza la evaluación de estud¡antes, como
experiencia piloto a tres lnst¡tutos de Educación Superior: Dr. René Favaloro, Padre
Dante Celli y Domingo Sarmiento. En el curso del presente año se está llevando a
cabo la evaluación de los estudiantes que cursan la unidad curricular Práctica lll de
ve¡nütrés IES de la provincia.

Esta evaluación es concebida dentro de las políticas educativas orientadas a la
mejora del sistema educativo en su conjunto y del nivel superior de formación docente,
en particular del Profesorado de Educación Primaria y en especial consideración de Io
cstablec¡do en las Resol. N'134 y 774 CFE. Se trata de un proceso estrechamente
ligado a la renovación curricular en tanto se propone, entre otras cuestiones, producir
conocimientos dest¡nados a fundamentar la actualización del diseño curricular al
culm¡nar la vigencia de la validez nacional de su titulación, que se traduce en esta
nueva presentación jurisdiccional.
La creación de un gran número de IES y sus respectivas Unidades de Extens¡ón
Superior, en distintas localidades del inteiior provincial ha gerierado una presencia
activa en lugares donde la Educación Superior ha estado ausente histór¡camente
interpelando los esfuerzos de procesos de mejora de la formación que ofrece.
Este crecimiento ha generado una fuerte vinculación con las diferentes instituciones
educativas de la comunidad en las que se han insertado tomando de los diversos
conteLtos la riqueza del territor¡o y las caracterÍsticas de su gente.
El sistema educat¡vo provincial ha venido desanollando experienc¡as pedagógicas y de
formación docente en la Modalidad B¡lingüe lntercultural. Tanto los Maesfós Bilingües
lnterculturales, los Auxiliares Docentes Aborígenes, los Directores y docentei de
escuelas con población aborigen y el lnstituto del Aborigen Chaqueño requieren de
propuestas curr¡culares para la Educación lntercultural Bilingüe que respondan a la
proyecc¡ón social de los pueblos Qom, Mocoví y Wichí y a la pedagogía de la cultura.
Esta interpelac¡ón también presenta desafÍos al trayecto de formación inicial de los
docentes no indÍgenas en el sentido de la necesidad de sostener miradas
interculturales y plurilingües.
También el abordaje de la Ruralidad desde el campo de las prácticas de los
profesorados ha incorporado acciones que amplían no solo la posibilidad cierta de
una reflexión situada con desafíos específicos, sino la construcción de herramientas
pedagógicas y metodológ¡cas que acerquen realidades tan diversas a la construcción
de una curricula equitativa y su adecuada gestión. Entre esas acciones desde la
dirección de las diferentes regiones, incentivadas por el area de ruralidad del
MECCYT, se ha traba.iado en los IES en jornadas intensivas de anál¡s¡s, diagnóst¡co y
planificación enmarcadas en Actas Acuerdos y Reglamentos de práct¡ca y Rásidenciá,
dispositivos ampliamente discutidos y valorados.
La vinculación con las escuelas asociadas ha sido una construcción no exenta de
desafíos, enfrentando la oportunidad de recrear la cultura de la recepción a
observantes, pract¡cantes y residentes por parte de los docentes del N¡vel primario
desde el lugar de expertos que reciben y acompañan a los futuros docentes.

Estas prácticas y aquellas realizadas por los futuros docentes en los espacios
alternat¡vos de formac¡ón, son experiencias pedagógicas, cuyas act¡vidades proponen
encuentros con sujetos de diversas ¡nstituciones del contelto próximo, que dan
cuenta de formas de apropiación, recreación, y puesta en valor pedagógico, de
tradic¡ones, rituales, expresiones culturales típicas, valoraciones del territoiio, que
poseen una ¡ncidenc¡a importante en la configuración del nuevo pedaoóqico rol
docente, en la búsqueda conjunta de " mejores docentes para merbres áscue"lai,'.

Las políticas educat¡vas provinciales para la educación superior reclaman la
recuperac¡ón del lugar de la educación para la construcción de una sociedad más
lusta, tendiente a una integración social plena y es en ese mismo sentido ético que la
D¡rección de Educac¡ón Superior, acompañada por ra presencia efectiva db los
referentes de diferentes institutos de educación superior be la provincia auoro¿ rn
trabajo de construcción colectiva; originado en ra necesidad iear de .á¡á,ái J"

10



formación docente inic¡al, que se traduce en el presente diseño curricular para que
sea sólo el inicio posible de una serie acciones estratégicas, decididas a dar
respuestas a una sociedad que demanda una educación de calidad.
El camino transitado y la experiencia de la incorporación de la cultura metaevaluativa

se comportan como una posibilidad fresca y enriquecedora gue se traduce a la
formación, y consecuentemente, se contempla su valorac¡ón acreditable en la
trayector¡a estud¡antil. Estos recorridos, posibil¡tadores de sistematicidad y propuestas
de mejora, son puestos de marco en este nuevo documento curricular del profesorado
de educación pr¡maria.

Finalidades format¡vas de la carrera: La construcción de nuevas identidades
como estrategia para la formación docente

El cambio de paradigma en Educación super¡or interpela a los diferentes actores de
los lES, invita a la reflex¡ón, en clave pedagógica pone en valor el aprendizaje

11
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colaborativo en red como estrategia que permite superar las restr¡cciones de las

condic¡ones materiales.
Desde esa perspectiva resignif¡camos la práctica docente como la "...mediación

cultural reflexiva y crítica, caracter¡zada por la capacidad para contextualizar las
interuenciones de enseñanza en pos de encontrar diferentes y mejores formas de
posibilitat los aprendizajes de los alumnos y apoyar procesos demoüáticos en el
interior de las ¡nstituciones educativas y de las aulas, a partir de ideales de justicia y
de logro de nejores y más dignas condiciones de vida para ¡odos /os alumnos"
(Resolución CFE No 24107).

El reconoc¡m¡ento de la educación como Derecho social desafía el carácter selectivo
y convoca a repensar la formación de docentes; reposicionamiento que obliga a la
educac¡ón superior a comprometerse con la formación docénte inic¡al para dar
respuesta a una sociedad en transformación constante que requiere de un profesional
docente con la capacidad de innovar, negociar, trabajar en equipo con sus pares sobre
sus prácticas para la producción de conocimiento sobre la enseñanza y el aprendizaje,
práctica reflex¡vas sobre la experienc¡a que favorece la construcción de nuevos
saberes, y const¡tuye una instancia fundamental en la conf¡guración de la identidad
profesional docente, s¡enta las bases para que el profesor de la escuela primaria
pueda e.iercer el liderazgo pedagógico que actua¡mente demanda la complejidad de la
tarea educat¡va, lo que exige necesariamente formación docente inicial de excelencia,
para lograr esas metas
La reflexión permanente sobre metodologías colaborativas que apoyen la organización
de equrpos docentes como soporte de práct¡cas pedagógicas inclusivx, innovadorx
en e/ abordale de las problemáticas escolares en y de la escue/a contribuyen a superar
la fragmentación y mejora las condiciones educativas para los estudiantes, los
profesores y las instituciones en su conjunto.
El acompañamiento docente a las trayectorias estudiant¡les a'través de un proyecto
colectivo, orgán¡co integrado, donde la coordinación y la articulación sean princip¡os
estratég¡cos para alcanzar una formación de calidad, con visión de conjunto capaz de
supera la individualidad y atomización de espacios curriculares que canalice
metodologÍas cooperativas, impulse el trabajo autónomo, anal¡ce y promueva nuevos
modos de evaluac¡ón para todos los actores involucrados en el proceso formativo,
aporta a una mejor educación y es un ax¡oma en la formación docente para una nueva
educación.
Estos aprendizajes y esta cultura profesional, el profesor en Educación Primaria, debe
adqu¡r¡rla durante su formación inicial; la responsabil¡dad por el logro de los
aprend¡zajes rmplica asumir el liderazgo pedagóg¡co entendido como la capacidad
para involucrarse y comprometerse activamente con el proceso de aprendizaje de sus
estudiantes y, de manera más general, en las actividades académ¡cas que mejoran la
calidad, la pertinencia y la relevancia de sus experiencias formativas.
Es necesario que los formadores sean conscientes de su papel y traba¡en para
fomentar en los futuros docentes su autonomía, basada en las'habilidades reflexivas,
el cuest¡onamiento, la problemat¡zac¡ón, la confianza en la capacidad de aprend¡zaje
de los alumnos y en la importancia estratégica que tiene el desarrollo profesional
sosten¡do y responsable.

5 Perrenoud Phil¡ppe "La formación de los docentes en el siglo xxl "Facultad de ps¡cotogia y c¡encias de la Educac¡ón
Unúersidad de Ginebra 2001
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En este sentido es fundamental instituc¡onal¡zar, experiencias formativas en contextos
mult¡cultural y plurilingüe, en dlversos escenarios para ¡nteractuar con realidades
heterogéneas e intercambiar aprendizajes con diferentes suietos y ambientes.
Aceptar este principio, supone enfocar necesar¡amente proceSo'd de enseñanza desde
una perspectiva en la que el estudiante:
. Asuma responsabilidad y autonomía en la organización y planificac¡ón de su

trayectoria estud¡antil para su desarrollo académico.
. Fortalezca al rol cív¡co y soc¡al a través de activ¡dades de voluntariado con las

escuelas asociadas en la ejecución de líneas de trabajo que el MECCyT y/o las
¡nstituciones generen.

. lntervenga en activ¡dades y proyectos format¡vos innovadores (solidario, como
extensión y práctica de conten¡dos curr¡culares) orientado y acompañado por el
docente a lo largo del recorrido académico de acuerdo con los objetivos
propuestos.

. Partic¡pe en grupos de trabajo cooperat¡vo e interact¡vo y centre su atención en la
herramienta digital, en la información y en la co-construcc¡ón del conoc¡miento
facilitado por el docente.

En térm¡nos cualitat¡vos estos espacios formativos redefinen cqncepfos y sentidos del
aula que deben responder a un coniunto de variadas características y factores:
urbanas, periurbanas o rurales, de localización céntrica o periférica, de contextos
socio-culturales con diferentes grado de vulnerabilidad y recursos. lnterpretar a la
enseñanza desde una perspectiva crít¡ca, supone repensar el sistema micro y
macropolítico como parte de una organización educativa que en tanto ámbito de
vínculos de acción aloja a todos los actores, procura quebrar lógicas de sentido común
y contribuir a la reflexión sobre la necesidad de cambiar las representaciones y
mandatos para procurar un lugar para los estudiantes en una etapa decisiva de su
desarrolfo personal Resoluc¡ón 24107 CFE.
lmplica la superación de vínculos unidireccionales hacia políticas de articulación entre
institutos formadores, universidades, otras instituciones y el entorno, flex¡biliza el
desarrollo curr¡cular, permite la conformación de redes a part¡r de las cuales sean
posibles experiencias de innovación y de experimentac¡ón, como lo posibilita la
Resolución No7121/11MECCyT "Espacios Alternativos de Formación" en el marco de
las Resoluciones 24107 y 188/12 CFE.

Perfil del egresado

Formar profesionales docentes, compromet¡dos con la realidad provincial y nacional
en el contexto Lat¡noamericano, capaces de enseñar, generar y transm¡tir
conocimientos y valores para la formación integral del ciudadano para la construcción
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de una sociedad más lusta' requiere la gene.ración d^e una identidad basada en la

autonomÍa profesional, "r 'in"tiü 
ton lá cultura.y la sociedad contemporánea' el

trabaio en equipo, el "o*or.o*io"t*"á 
iq'dd;o y la confianza en las posibilidades de

aprendizaie del estudiante nocimientos. capacidades,
ü'n 

- 

"Jr.áoot 
en Educación Primaria debe reunlr 

.co

actitudes y competencias o"t" '' 
i"tá*p""o de su rol profesional' que se traducen

en:

" Fundan)entar teóricamente su desempeño y práctica profesional' reflexionando

y del¡mitando t"'ati"ut- q'" aporten soluciones a los diversos problemas

educativos urrri"noilá iir*"Jio" política de la práctica docente como parte

de un ProYecto de País'

. Conducir procesos Je aprendizajes grupales e individuales a partir del

reconocimiento del sent¡do educativo de los contenidos a enseñar en el nivel

pnmarlo.
. comprender al su¡eto de la educación primaria' a quien va dirigida la

enseñanza, en sus dlmensiones subjetivas, psicológicas, cogn¡t¡vas' afectivas y

socio-culturales'
. Reflexionar sobre las dist¡ntas perspectivas teóricas en torno de la

comprensión de los suietos de la educación primar¡a' atendiendo al rol que

tiene la escuela en la const¡tuc¡ón de la subietiv¡dad de los niños en este nivel

educativo y problematizar la propia representación sobre la niñez y las nuevas

infancias en el mundo contemporáneo'

. Planificar y desarrollar estrateg¡as para la enseñanza interactiva y su

evaluación didáctica.
o Comprender la vida escolar dentro de los compleios' procesos sociales y

culturales que const¡tuyen la realidad social.

. Favorecer la construcctón de la subjetividad e identidad de los diferentes

sujetos soc¡ales, a part¡r de sus propias realidades históricas, regionales,

medioambientales Y culturales.
. fdentificar las característ¡cas y necesidades de aprendizaje de los estudlantes

reconociendo la diversidad sociocultural y sociolingüística como fuentes para

organizar y dirigir situaciones de enseñanza a través del desarrollo de

disposit¡vos pedagóg¡cos adecuados.
. seleccionar y utilizar nuevas tecnologías promoviendo aprendizajes situados.

o Trabajar en equipo con otros docentes, elaborar proyectos instituc¡onales,

participar y promover act¡vidades propias de la escuela.

. Participación en la elaboración e implementación de: Proyecto Educativo

Comunitario -PEC-, de investigación y/o trabajos exper¡mentales de acuerdo

con el contexto social particular de la institución escolar. ",
. Utilizar de los recursos tecnológicos apropiados que estimulen la creatividad y

la expresión del pensamiento crítico e independiente.
. Evaluar en equ¡po de procesos y resultados de intervención pedagógica para

fortalecer la calidad de los aprendizajes.

1.4
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ORGANIZACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR

Los tres campos de conoc¡m¡entos: el Campo de la Formación General' el Campo de

la Formación Específica y el Campo de la Práctica Profes¡onal, presentes en cada uno

de los años, conforman el plan de estudios de la carrera "La piesencia de los campos
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de conocimientos en los diseños curriculares no implica una secuenc¡a vert¡cal de

lógica deduct¡va, sino una integrcción progrcsiva y aft¡culada a lo largo de /os mlsmos.

En esfe sentido, se recomienda que la Formación en la Práctica Profesional

acompañe y articule las contr¡buciones de los otros dos campos desde el comienzo de
la formación, aumentando progresivamente su presencia, hasta culminar en las

Resrdencias P e dagógicx'o

Campo de la Formac¡ón General

Las Unidades Curriculares que conforman este campo de conocimiento están
orientadas a desarrollar una sólida formación humanística y al dominio de los marcos
conceptuales, interpretativos y valorativos para el análisis y comprensión de la cultura,
el t¡empo y contexfo h¡stór¡co, la educación, la enseñanza, el aprendizaje, y a la
formación del juicio profesional para la actuación en conteltos soc¡o-culturales
diferentes.
Se adopta para este campo la organización de las unidades curriculares con base en
enfoques disciplinarios, dado que otorgan marcos interpretativos fuertes y de
pensamiento sistemático: "el enfoque disciplinar que se propone, intenta recuperar la
lógica de pensamiento y de estructuración de contenidos propios de los campos
disciplinares a la vez que pretende, desde dicho modo de estructuración de los
contenidos, fortalecer las vinculaciones en¡re /as disciplinx, ta vida cotidiana, las
prácticas socra/es y desde esos contextos las prácticas docentes para favorecer
mejores y más comprensivas formas de apropiación de los saóe/es."7
Esta lógica pos¡b¡lita la ínclusión progresiva de otras formás del conocimiento
organizados en áreas o regiones amplias que trasciendan las especificidades
disciplinares, tales como problemas y tóp¡cos con diversos principios de art¡culación,
conformando nuevas
¡nterdisc¡pl¡nariamente.

regiones del conocimiento de modo de abordarlas

Campo de la Formación Específica

Las Unidades curriculares que integran este ca¡.npo de formación están dirig¡das al
estudio de lals disciplina/s específicas para la enseñanza en la especialidad que los
estudiantes se forman, la didáctica y las tecnologías educativas particulares, 

".i "orode las características y necesidades a nivel individual y colectivo de los futuros
docentes, en el nivel del sistema educativo, especialidad o modalidad educativa
elegida.

Campo de la Formación eñ la práct¡ca profesional

La trayectoria en el campo de ras práct¡cas constituye er eie vertebrador que vincura
los aportes de conocimientos de ros otros dos campos con er anárisis, ra reirexión y ra
experimentac¡ón práctica en d¡stintos contextos, principalmente en instituciones
educativas aunque no excluyente.

6 Resolución del Consejo Federal de Educación 24107
? Resolución CFE 24107- Anexo I
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Desde el inicio se propic¡ará la enseñanza y el aprendizaje desde la construcción

compartida con un otro, a lo largo del trayecto formativo en súb'esivos acercamientos

a la inst¡tución asociada, organismos sociales o a los espacios alternativos de

formación desde el inicio de la carrera.
Por su carácter gradual y progresivo en secuencias articuladas a lo largo del plan de

estud¡os, pos¡bil¡tará una organización temporal con recorridos teórico-prácticos en

niveles de complei¡dad creciente. De ahí que sea necesario generar las condic¡ones
para que el futuro docente desarrolle un pensamiento compleio y una actitud de

compromiso con la realidad de su tiempo

LOS FÜRMATOS CURRICULARES

Se define por la organización y la enseñanza de marcos disciplinares o
multidiscipl¡nares y sus derivac¡ones metodológicas para la intervención educativa de

valor troncal para la formación. Brinda conocimientos, modos de pensamiento y
modelos explicativos de carácter provisional, evitando todo dogmatismo, como se
corresponde con el carácter del conocimiento cientffico y su evolución a través del

tiempo.
Se sug¡ere para su desarrollo la organizac¡ón de propuestáS metodológicas que

promuevan el anáisis de problemas, la investigación documental, la interpretación de

datos estadíst¡cos, la preparación de informes, el desarrollo de la comunicación oral y
escrita, entre otros.
En cuanto al t¡empo y ritmo de las asignaturas, sus características definen que pueden

adoptar la periodización anual o cuatr¡mestral, incluyendo su secuencia en

cuatr¡mestres sucesivos.
En relac¡ón a la evaluación se propone la acreditación a través de exámenes parciales
y finales ante una mesa examinadora.

Práct¡cas de la enseñanza

Son ámbitos de participación progresiva en el ámbito de la práctica docente en las
escuelas y en el aula y otros espacios, desde ayudantías. iniciales, pasando por
prácticas de enseñanza de conten¡dos curriculares delimitados hasta la residencia
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La presencia de formatos curriculares diferentes y flexibles (asignaturas, seminarios,
talleres, trabaios de campo, prácticas docentes, ateneos) que expresan tanto enfoques
disciplinares como estructuraciones en torno a problemas o temas, permite modos de

organización, de cursado, de evaluación y de acreditación particulares y variados.
La coexistenc¡a de esta dispar¡dad de formatos habilita, además, el acceso a modos
heterogéneos de interacc¡ón y relación con el saber, aportando una variedad de

herram¡entas y habilidades específicas que en su coniunto enriquecen el potencial

formativo de esta propuesta curricular.
El diseño curricular se organiza atendiendo a los siguientes formatos:

As¡gnatura



docé¡rte con proyectos de enseñanza extend¡dos en el tiempo.

Se encadenan como una continuidad de los trabajos de campo, por lo cual es
i-elevante el aprovechamiento de sus experiencias y conclusiones en el ejercicio de las
práct¡cas docentes.
Las práct¡cas docentes representan la pos¡bilidad concreta de asumir el rol profesional,

de experimentar con proyectos de enseñanza y de integrarse a un grupo de trabajo en
red inst¡tuc¡onal.
Su carácter gradual y progres¡vo determina la posibilidad de organización en una
secuencia articulada a lo largo del plan de estudios. :''

Trabajos de Campo

Favorece la aproximación empírica al obieto de estudio y se centra en la recolección y
el análisis de información sustantiva (con variadas estrateg¡as metodológicas), que
contr¡buyan a ampliar y profunorzar el conocimiento teórico sobre un recorte del campo
educativo que se desea conocer, confrontando así teoría y práctica, para la producción
de conocimientos en contexos específicos.

Seminarios
Surge de un recorte parcial de un campo de saberes const¡tuyéndose en
temas/problemas relevantes para la formación del futuro docente. Este recorte puede
asumir carácter disciplinar o multidisciplinar.
Estas unidades, permiten el cuestionamiento del "pensamiento . práctico" y eiercitan el
trabaio reflexivo.

Talleres

Se constituye en un espacio de construcción de experiencias y conocimientos en torno
a un tema o problema relevante para la formación y orientado a la producción de
saberes.
Es un ámbito valioso para la confrontación y articulación de las teorías con
desempeños prácticos reflexivos y creat¡vos, en el que se ponen en juego los marcos
conceptuales disponibles como la búsqueda de aquellos otros nuevos que resulten
necesarios para orientar, resolver o ¡nterpretar los desafíos de la producción.

Ateneos

1B

Taller lntegrador
Es un espacio que pos¡b¡lita el acompañamiento al estudiante en situación de
residencia. En é1, se imbrica la teoría y la práctica, entrecruzando las experiencias
empíricas con saberes conceptuales de las unidades curricúfares de los d¡stintos
campos de formación.
En este Taller los futuros docentes desarrollan sus prácticas docentes en relación con
los actores de d¡ferentes ¡nstituc¡ones: de los l.E.S. de las escuelas asociadas y de
organizac¡ones sociales.
Su organización requiere el trabajo en equ¡po y la colaboración sistemát¡ca entre
docentes, estudiantes e ¡nstiluc¡ones



l.^V

Son espacios de reflexión que permiten profundizar en el conócimiento y análisis de

casos relacionados con temát¡cas, situac¡ones y problemas propios de uno o varios

espacios curriculares. Requieren un abordaje metodológ¡co que favorezca la

ampliación e intercambio de perspectivas (de los estud¡antes, de los docentes, de

expertos) sobre el caso/ problema en cuest¡ón. La clave del ateneo es la discusión

crítica colectiva.

ESTRUCTURA CURRICULAR: Profesorado de Educación de Educación Primaria
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CANTIDAD DE UC POR CAMPO Y POR ANO
SEGÚN RÉGIMEN DE C'JRSADA

EDU fuera
cam

Carqa hi

1o LL84 M8 544
20 LL52 a1Á 736

LO72
708

160 688 224
40 208 L76 320

EDI fuera año
47L2Total carrera r.040 2L44 928

Porcentaie 25o/o 52o/o 23o/o

Total
I1o
I20
113o
740

EDI fuera año
ItTotal

F.G. F.E, F.P.P.

4 1.4 1

3 1

2 8 L
4 I

L2 19 4

Anuales Cuatrim

o

7 2

7 4
4

lh 10
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PLAN DE ESTUDIO DE LA CARRERA

DEL PROFESORADO DE EDUCACIóN PRIMAR]A

CARGA HORARIA DE LA CARRERA EXPRESADA EN (Horas cátedras)

F.G, F.E, :EDU i...

car'.rlpo
{uera

I92
t92

UC por
de cursada



Pedagogía
3hsCátedras Sernanales
96hs Cátedras Anuales

Matemática
6hsCátedras Semanales
192 hs Cátedras Anuales

Práctica Docente I

6hsCátedras
Semanaies

192 hs cátedras
Anuales

Alfabetización Académ¡ca
3hsCátedras Semanales
96 hs Cátedras Anuales

Lengua
3hscátedras Semanales
96 hs Cátedras Anuales

Didáctica Generai
5hsCátedras Semanales
160hs Cátedras Anuales

L¡teratura
3hsCátedras Semanales
96 hs Cátedras Anuales

Sujetos de la Educación Frimaia
5hsCátedras Semanales
160hs cátedras AnualesPs¡cología de la Educación

3hsCátedras Semanales
96 hs Cátedras Anuales

Soc¡ología de la
Educac¡ón

4hsCátedras
Semanales

64hs Cátedras
Cuatr¡mestrales
2do cuatr¡mestre

C¡encaas Sociales
6hsCátedras Semanales
192 hs Cátedras Anuales

Educación Tecnológica y TIC

3hsCátedras Semanales
96 hs Cátedras Anuales

C¡encia Naturales
6hscátedras Semanales
192 hs Cátedras Anuales

Historia
Argentina,

Latinoamer¡cana
y chaqueña

4hsCátedras
Semanales

64hs Cátedras
Cuaü¡mestrales
1er cuatrimestre

Alfabetización Inicial
3hsCátedras Semanales
96 hs Cátedras Anuales

Lengua y Literatura y su Didáct¡ca
4hsCátedras Semanales
128 hs Cátedras Anuales

lvlatemát¡ca y su Didáctca
4hsCátedras Semanales
128 hs Cátedras Anuales

Filosofía
4hsCátedras
Semanales

64hs Cátedras
Cuatrimeslrales'
1er cuatrimestre

3

L¡teratura lnfantil y
juvenil

3hsCátedras
Seüianales

48hs Cátedras
Anuales2do
cuatrimestre

Práctica Docente lll

ThsCátedrasSemanal
ES

224 hs Cátedras
Anuales

Práct¡ca Docente ll

6hsCátedras
Semanales

192hs Cátedras
Anuales
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H¡stor¡a y Política de la Educac¡ón
Lat¡noamericana, Argent¡na y

Chaqueña

3hsCátedras Semanales
96 hs Cátedras Anuales

Proyectos Pedagógicos con TlC.
3hs cátedra semanales

96hs anuales

Problemática Contemporánea de la
Educac¡ón Pr¡maria

3hsCátedras Semanales
96 hs Cátedras Anúales

C¡encias Sociales y su Didáctica
4hsCátedras Semanales
128 hs Cátedras Anuales

Educación Rural
3hsCátedras
Semanales

48 hs Cátedras
Cuatrimestraller

cuatr¡mestre.

Educación lntercultqral
3hsCátedras Semanales
96 hs Cátedras Anuales

Lenguajes
Expres¡vos y

Juegos
3hsCátedras
semanales

48hs Cátedras
cuatrimestral

2do cuatrimestre

Cultura y Lengua
Or¡g¡nar¡a

3hsCátedras
Semanales

48hs Cátedras
Cuatrimestral

2do cuatrimestre

Residencia
Pedagóg¡ca

10hsCátedras
Semanales

320hsCátedras
Anuales

Formación en
Derechos

Humanos, Ética
y Ciudadanía

4hsCátedras
Semanales

64hs Cátedras
Cuatr¡mestrales
1er cuatrimestre

Taller lntegrador
lnterd¡sc¡plinar¡o

Cs. Soc.-Cs.
Naturales-

l\,1 atemát¡ca-
Lengua y
Literatura

8hs Cátedras
Semanales

128hs Cátedras
Cuatrimestrales
2do cuatrimesüe
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Ciencias Naturales y su D¡dáct¡ca
4hscátedras Semanales
128 hs Cátedras Anuaies

Educación
lnclusiva

3hsCátedras
Semanales

48 hs Cátedras
cuatfimestral 1er

cuatr¡mestre .l.

I



Lengua
extranjera

3hsCátedras
Semanales

48hs Cátedras
cuatr¡mestrales

1er
cuatrimesúe,

Educación sexual
integral

3hsCátedras
Semanales

48 hs Cátedras
cuatrimestrales

1er cuatrimestre,

23

I

I



PRIMER ANO

Campo de la Formación General

PEDAGOGIA

FORMATO: Asignatura
RÉGIMEN DEL CURSADO: Anual
UBICACIÓN EN EL DISEÑO CURRICULAR: 1" AñO
ASIGNACIÓN HORARIA SEMANAL Y TOTAL PARA EL ESTUDIANTE: 3hOTAS

cátedras semanales. (96 hs cátedras-64 hs reloj)

FINALIDADES FORMATIVAS

Esta un¡dad curricular aborda los marcos teór¡cos que perm¡ten comprender la
educación como una práct¡ca contextualizada, recuperando su sentido ét¡co y polÍt¡co
y, por ende, su potenc¡al transformador.
La pedagogía se ocupa del estud¡o ¡ntencionado, sistemático y científico de la
educac¡ón, disciplina que t¡ene por objeto el planteo, estud¡o y solución del problema
educativo. Por pedagogÍa también se entiende, el conjunto de normas, pr¡nc¡pios y
leyes que regulen el hecho educat¡vo sistemático. Por lo tanto se trata de una activadad
teórica, manten¡endo una relación de dependencia con la educación, que es una
actividad práctica. Sin la existencia de la educación, no habría pedagogía posible, de
¡gual manera sin la pedagogía, la educación no podría tener s¡gnificado científico.
El sustrato metodológico de la Pedagogía como ciencia es materialista y dialéctico y
es a partir de la dialéctica entre teoría y praxis en el ámb¡to pedagógico, que se puede
leer e interpretar la complejidad de las ideas y de los hechos educativos.
La Pedagogía t¡ene además, como objeto de estudio a la formación y estudia a la
educación como fenómeno soc¡o-cultural y específicamente humano. Por ello, la
aproximación a los problemas relevantes de esta disciplina convoca a interpelar las
coordenadas de la educación desde la construcción histórica, dado que el
pensamiento pedagógico-en un horizonte temporal- refiere a los procesos de
institucionalización de la educación y que en la práctica educativa subyacen discursos
pedagógicos que fueron construidos y requieren ser develados. Recuperar
producciones y críticas que surgen en el siglo XX facilitará la construcción de marcos
referenciales para la acción docente, a part¡r del análisis de las corrientes de reflexión
pedagógica, de sus trad¡ciones, de sus problemas histór¡cos, promoviendo la
comprensión de las problemáticas contemporáneas.
En la actualidad, debe pensarse la formación docente somo una formación
mult¡referencial. Por ello, desde esta disc¡plina se procura contribuir a la construcción
de estilos de intervenc¡ón que art¡culen enfoques teór¡co-metodológicos sustantivos
con la lectura permanente de historias e identidades de proyectos institucionales y
su.jetos compromet¡dos en los mismos. Formación que posibilite, a la vez, por su
proyección social, política y ética, la generación de propuestas significativas en la
formac¡ón docente.

EJES DE CONTENIDOS

EJE l: Aprox¡maciones y debates acerca del fenómeno educativo y la Pedagogía
Pedagogía como ciencia. La educación como práctica social, compleja y derecho
fundamental. Pedagogía Tradicional. Nuevos enfoques pedagógicos. Pedagogías
socioculturales: Pedagogía de la Confianza. Pedagogía de la esperanza. Pedagogía
de la autonomía. Educación y escolarización. Complejidad del concepto de educación.



Multireferenc¡alidad y pluralismo pedagóg¡co. Reflexión crÍt¡ca y del juicio profesional
como base para la toma de decisiones para la acción pedagógica.

EJE ll: El surgimiento de la Escuela y el desarrollo del campo pedagógico
Origen y desarrollo de la escuela como institución universal. Premisas de la
escolarización que construyó la modernidad. D¡versas concepciones acerca de la
relación escuela-sociedad. R¡tuales escolares. Diferentes modelos de
institucionalización de la educación a través de la historia. Las relaciones entre
pedagogía y polít¡ca. Teorías no críticas. Educación, reproducción y cambio social.
Pedagogías crít¡cas. Producción del conocimiento y saber escolar. Escuela y Poder.
Autoridad Pedagóg¡ca. El eclipse de la autoridad pedagógica como problemát¡ca
actual.

El pensamienlo posmoderno y la crisis de la educación. Perspectivas
contemporáneas. Pedagogía social. Pedagogías de la imagen. Pedagogía de la
diferencia y de género. La pedagogía fem¡n¡sta. Jud¡th Butler, Laurent Berlant. Los
sujetos de aprendizaje en diferentes contenos.

EJE lll: Problemáticas específicas de la educación actual en América Lat¡na y en la
Argent¡na
Escuela y conoc¡miento. La tarea educativa en contextos comple.ios: maestros,
escuela y pobreza. Cultura, escuela y medios de comun¡cación.
Tensiones en ámbitos educativos: la trad¡c¡ón y la innovación. Homogeneidad y
heterogeneidad. Los procesos de inclusión-exclusión de la escuela. La crisis de la
¡nst¡tución escolar frente a la pluralidad de infancias y juventudes.

El papel de la escuela en la construcción de una ciudadanía activa. Educación,
ciudadanÍa y género. Las alianzas y conflictos con el afuera. La relación familia y
escuela. La pedagogía y sus agentes. Las nuevas configuraciones profesorales.

EJE lV: Pedagogía y la Construcción de Subjetividades
Estigmat¡zación. Educabilidad cuestionada. Escuela, Cuerpo y.Saber. El derecho a no
ser inseñado y el acto educativo como contravención. Las leyes de la atracción
pedagógica: motivación, interés, d¡stracción, desconexión y dispersión. Las patologías
de la acción en la escuela y el derecho a la indiferencia. La hegemonía de los
discursos sobre la afectiv¡dad docente, el cuidado y la contención.

BIBLIOGRAFIA

. Alliaud, A. Y Antelo, E. (2009) Los Ga-les Del Oficio. Buenos Aires, Capítulo 5:

Los Ga_/es Del Oficio De EnseñaÍ. La lniciación A La Docencia. Cap. 9: Algunas
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. Arendt, H (1996), Entre El Pasado Y El Futuro, Barcelona, Península.

. Cornu, L. (1999), "La Confianza En Las Relaciones Pedágógicas", En Frigerio,
G.; Poggi, M. Y Korinfeld, D. (Comps): Construyendo Un Saber Sobre El lnterior
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. Foucault, M. (2006). v¡g¡lat Y Castigar: Nacimiento De La Prisión.7" Ed S'Reimp.
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. Freire, Paulo (2008) Pedagogía De La Esperanza. Un Reencuentro Con La
Pedagogía Del Oprimido, México, Siglo Xxi.

. Fre¡re, Paulo (2008), Pedagogía De La Autonomía. Saberes Necesarios Para La
Práctica Educativa, México, Siglo Xxi.

. Freire, Paulo. (1985) Pedagogía Del Oprimido. México, Sxxi

. Gimeno Sacristán, José (1998), Poderes /nes¡ab/es En Educación, Madrid,
Morata. Capítulo 1.

. Rousseau, Jean Jacobo (1755/1958), Dlscurso Sobrc El Or¡gen De La
Desigualdad Entre Los Hombres, Madrid, Agu¡lar. Ficha Perfectib¡lidad.

. Tent¡ Fanfani E. (1997). ta Escuela En El Círculo Vicioso De La Pobreza: En
Cuesta Abajo. Minu¡in Alberto Y Otros. Los Nuevos Pobres: Efectos De La Crisis
En La Sociedad Argentina. Losada.

. Terigi, Flavia (2004), "La Enseñanza Como Problema Político". En Fr¡gerio,
Graciela; Diker, Gabriela (Comp.) (2004) La Ttansm¡sión En Las Sociedades, Las
lnstituc¡ones Y Los Su/etos, Buenos Aires, Novedades Educat¡vas

PSICOLOGIA EDUCACIONAL

FoRMATO: Asignatura
RÉGIMEN DEL CURSADO: Anua|

UBICACIÓN EN EL DISEÑO CURRICULAR: 1'AñO
ASIGNACIÓN HORARIA SEMANAL Y TOTAL PARA EL ESTUDIANTE: 3 hOTAS

cátedras semanales. (96 hs cátedras-64 hs reloj)

FINALIDADES FORMATIVAS

Psicología y Educación son dos campos entre los cuales hay una dependenc¡a
recíproca entre la práctica educativa y las teorías psicológicas.
Esta unidad curricular intenta ser el vínculo que art¡cula estos dos campos dando
lugar al desarrollo de teorías sobre cómo mejorar la práctica educativa. Se centra en
la situación de aprend¡zaje de los sujetos, de los que se estudian los procesos
cognitivos, afectivos y motivac¡onales, cuyo desarrollo y mejora se piensa a través de
la Educación.
La disciplina Psicología Educacional se encuentra organizada de manera tal que
permita generar un espacio de reflexión crítica sobre las var¡ables que se entrecruzan
en los procesos de enseñanza y aprendizaje, ya sea potenc¡ando u obstaculizando su
desarrollo.
Se pretende que desde los aportes de la Psicología Educacional los futuros docentes
puedan comprender los desafíos actuales de la educación y la construcc¡ón del otro
como semejante, tanto como la alteridad que llevan implícitos, la construcción del sí
m¡smo, la construcc¡ón de la realidad, el lazo social y su resultante.
La organización de los e.jes pretende reflejar los contenidos académicos como
particular modo de existencia del conocimiento y, al aula como el espacio especÍfico
donde estos se construyen a través de las relaciones sociales y de las prácticas
cotid¡anas.



Los planteos conceptuales del constructivismo y sus relaciones con la educación;
buscan comprender desde los aportes de la Psicología, las diversas formas de
enseñar y aprender lo que permitirá efectivizar las intervenciones docentes con el
objeto de mejorar la calidad de las trayectorias educativas de los estudiantes.
Se torna desde este espacio, rndispensable aprender a comprender los procesos de
escolarización y subjetivac¡ón en los diferentes contextos socioculturales. Aprender a
pensar la escuela como un espacio de lo posible, presupone comprender los aportes y
principios psicológ¡cos biísicos para pararse en una posición optimista pedagógica
constructora de subjetividad, tomando conciencia además; de su propio vínculo con el
conoc¡miento, convirtiéndose este en el principal propós¡to del espacio.

EJE l: La PsicologÍa Educacional
Las relac¡ones entre Psicología y educación. Desarrollo, aprendiza.je y enseñanza.
Algunos problemas en la historia de las relaciones: aplicacionismo y reducc¡on¡smo.
Sus efectos sobre la toma de decisiones psicoeducativas. La necesidad de atender a
las espec¡f¡c¡dades de los procesos educativos y escolares. La tensión entre la
homogeneidad y la atención a la diversidad en la enseñanza escolar moderna. Aportes
de la psicología educacional en la formación docente. Aportes de la psicología
vincular: subjetividad en el proceso de enseñanza y aprendizaje

EJE ll: El Proceso de Aprendizaje
Aprendizaje y aprendizaje escolar. El aprendizaje como proceso complejo y diverso.
Diferenciación entre aprend¡zaje, maduración y desarrollo. T¡pos de aprendizaje (por
asociación y reestructuración). Factores intrapersonales. Motivación. Factores socio-
ambientales e interpersonales. El impacto cogn¡tivo de la escolarización. Algunas
caracterizaciones de este impacto en los enfoques socioculturales y cognittvos.

EJE lll: Perspect¡vas teór¡cas sobre las relaciones entre Désarrollo, Aprendizaje y
Enseñanza
Asociacionismo: Teorías asociac¡onistas. Princ¡pios básicos, núcleo central
El conductismo: Revolución conduct¡sta y la consolidación del movimiento. Núcleo
central del programa conductista. La crisis del conductismo. El neoasociacionismo
cogn¡t¡vo. El conductismo en la actualidad. Teorías y enfoques conductistas:
condicionamiento cl¡ísico, instrumental y operante
Teorías clásicas constructiv¡stas: Teoría Ps¡cogenética: Piaget, Teoría Sociohistórica:
Vigotsky, Teoría del aprendizaje por descubrimiento: Bruner, Teoría del aprendizaje
significativo: Ausubel.
Teorías actuales: TeorÍa de las intel¡gencias múltiples: Gardner. Teoría Uno, enfoque
del aprendizaje Pleno: Perkins, Desarrollo cogn¡t¡vo en el conteno social: Rogoff.

BIBLIOGRAFIA

. Ander Egg, Ezequiel (2006). Claves Para lntroducirse En El Estudio De Las
lnteligencras Múltiples. Ed. Homo Sapiens

. Baquero, Camilloni Y Oüos. (2008). Debates Construct¡v¡stas. Ed. Aique.

. Baquero, R. (1996), Vigotsky Y El Aprendizaje Esco/ar, Buenos Aires: Aique.

. Baquero, R. (2008), "De Las Dificultades De Predecir: Educabilidad Y Fracaso
Escolar Como Categorías

. castorina, J. A. (2007), "E| Cambio Conceptual En Ps¡cología", En: Castor¡na,
J. A.. Cultura Y Conocimientos Socla/es. Buenos Aires: Aique.

EJES DE CONTENIDOS ¡,



. Casullo, Alicia B. 1997."Psicología Y Educación". Rosario. Santillana.

. Coll, C. (1998), "La Teoría Genética Y Los Procesos De Construcción De
Conoc¡miento En El Aula", En

. Gardner H. (L993) La Mente No Escolarizada. Paidós

. Huertas, J. A. (1997), Motivación. Querer Aprender. Buenos Aires: Aique.

. fvlonereo, C., El Aprendizaje Estratégico, Madr¡d: Sant¡llana.

. [/ercer, N. (],997), La Construcc¡ón Guiada Del Conocimiento. Col. Temas De
Educación. Barcelona: Paidós,

. Perkins, David. 2010. El Aprendizaje Pleno. Princip¡os De La Enseñanza Para
Transformar La Educación. Ed. Paidós. Bs. As.

. Perrenoud, Ph. (1990), La Construcción Del Éxito Y Del Fracaso Escolar,
t\iladr¡d: Morata.

. Rogoff, B. (1997) "Los Tres Planos De La Actividad Sociocultural: Apropiación
Participativa, Part¡c¡pac¡ón", En Wertsch, J.; Del Río, P. Y Alvarez, A. (Eds.), La
Mente Sociocultural. Aptoximaciones Teóricas Y Aplicadas, Madrid: Fundación
lnfancia Y Aprendizaje.

. Schlemenson, S. (Comp.): Cuando El Aprendizaje Es Un Problema. Buenos
Aires: Paidós.

. Terigi, F. (2007), "Los Desafíos Que Plantean Las Tnayectorias Escolares".
Paper Presentado En El lll Foro Latinoamericano De Educación Jóvenes Y
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ALFABETTZACTÓru tceOÉUlcn

FORMATo: Taller
RÉGIMEN DEL CURSADO: Anua|
UBICACIÓN EN EL DISEÑO CURRICULAR: 1'AñO
ASIGNACIÓN HORARIA SEMANAL Y TOTAL PARA EL ESTUDIANTE: 3 hOTAS

cátedras semanales. (96 hs cátedras-64 hs reloj)

FINALIDADES FORMATIVAS

La Alfabetización académica se propone or¡entar y acompañar el inicio de la
trayector¡a de los estud¡antes. Esta mater¡a se propone familiar¡zar al ingresante con
los propósitos y finalidades de la lectura y escr¡tura académica, fomentar la
apropiación de estrateg¡as de lectura or¡entadas al procesamiento de texos
académicos y hacer consciente, en los estud¡antes, los procedimientos de escritura
para mejorar la comunicación de los saberes, la construcción de conocimientos y los
procesos metacognitivos.
La alfabetización académica transciende los marcos de una disciplina porque
constituye un enfoque que atraviesa todos los trayectos format¡vos que conforman la
carrera. La lectura y la escr¡tura se conciben como prácticas específicas para
comprender y producir los textos propios del ámbito académico: cuestionarios,
resúmenes, informes o ensayos. De la comprensión y producción de estos géneros
académicos resulta el aprend¡zaje. La lectura y la escritura interv¡enen como
herramientas de aprendizaje y descubr¡miento que contr¡buyen a construir esquemas y
conceptualizac¡ones cada vez más complejas.
La materia alfabetización académica se centra el proceso de alfabetizac¡ón avanzada

de todo sujeto escolarizado y brinda al estudiante que ingresa;á'la educación superior



un conjunto de nociones y esüategias necesarias para part¡cipar en la cultura
d¡scursiva de las disciplinas asÍ como en las actividades de producción y análisis de
textos. La concepción de alfabetización académica también incluye el proceso por el
cual se llega a pertenecer a una comun¡dad científica y/o profesional, precisamente en
v¡rtud de haberse apropiado de sus formas de razonamiento instituidas a través de
ciertas convenciones del discurso.

EJES DE CONTENIDOS

EJE l: Lectura
Los géneros del discurso científico. La cienc¡a y la divulgación. científica. Prácticas de
lectura. Rol del lector en la comprensión de los textos académióos. La organización de
Ia información en los textos académicos. Texto, contexto y gramática. Rasgos del
discurso expos¡tivo-expl¡cativo y del discurso argumentat¡vo en el capítulo de manual,
El artículo de divulgación, resumen, informe de lectura. Prácticas de escr¡tura
académica: la producción de resúmenes, las tomas de apuntes. El resumen de teKos
expos¡tivos de base narrativa. El resumen de teltos argumentat¡vos.

EJE ll: Escritura
El proceso de escritura: planificación, elaboración y revisión recursiva de los textos. La
escr¡tura de diferentes géneros académicos. Las secuenc¡as textuales constitut¡vas de
los géneros académicos. La escritura con func¡ón epistémica. lvlodalidades teKuales y
procedim¡entos drscursivos propios del d¡scurso de la ciencia. Aspectos de gramática y
normat¡va referidos a las prácticas de escr¡tura.

EJE lll: Oralidad
Reflexiones sobre las prácticas de oralidad en el marco de las interacciones en la
clase y en función de las tareas y problemáticas comunicatiyas de la unidad que
necesiten de la expresión oral. El discurso pedagógico. Estrátegias y recursos de la
oralidad para comunicar el conocimiento.

BIBLIOGRAFIA

. Alvarado, Maite. (1996) Paratelito. Buenos Aires: Of¡cina De Publicaciones Del
Ciclo Bás¡co Común-Uba, Enciclopedia Semiológica.

. Bajtin, Mijail (1952-53), "El Problema De Los Géneros Discurs¡vos" En Estética
De La Creación Verbal, Ivléx¡co: Siglo Xxi, 1995

. Carüno, P. (2003). Alfabetización Académica: Un Cambio Necesario, Algunas
Alternativas Posibles. Educere, 20, 409-420,

. Cadino, Paula (2005) Escribir, Leer Y Aprender En La Un¡versidad. Una
lntroducción A La Alfabetización Académica. Buenos A¡res: Fondo De Cultura
Económica.

. Cassany. Daniel (2008) Tras Las Líneas. Barcelona, Anagrama.

. Ciapuscio, Guiomar (1994) T¡pos Textuales. Buenos Aires: Eudeba.

. Cubo De Severino, Liliana (Coord.) (2005) Los Textos Dá La Ciencia. Córdoba:
Editorial Comun¡carte.

. García Negron¡, María Marta (Coord.) (2004) El Arte De Escribir Bien En

Español. Manual De Corrección De Estilo. Buenos Aires: Santiago Arcos.
. Kerbrat-Orecch¡oni, C. (1987) La Enunc¡ación. De La Subjet¡vidad En El

Lenguaje. Buenos A¡res: Hachette.
. trrlartinez Sol¡s, María Cr¡st¡na, (2001) Anál¡s¡s Del Discurso Y Práctica
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Narvaja De Arnoux, Elvira, Mariana Di Stefano Y Cecilia Pereira (2002) La
Lectura Y La Escr¡tura En La Universidad. Buenos Aires:,Eudeba.
Narvaia De Arnoux, Elvira, Mariana Di Stefano Y Cecilia Pere¡ra (2007) "La
Complementación De lnformación" Y "La Contrastac¡ón De Fuentes". En
Arnoux Et Al. La Lectura Y La Escritura En La Universidad. Buenos Aires:
Eudeba, 97-133.
Navarro, F (Coord). Alzari, lrina Et Al (2014) t\¡anual De Escr¡tura Para
Carreras De Human¡dades. lra Ed. Caba: Ed¡torial De La Facultad De Filosofía
Y Letras, Universidad De Buenos Aires.
Nogueira, Sylvia (2007) "El Resumen". En: Nogueira, S. (Coord.) La Lectura Y
La Escritura En El lnicio De Los Estudios Superiores. Buenos Aires: Biblos, 71-
748.
Reyes, Graciela (1994) Los Proced¡mientos De Cita: Citas Encubiertas Y Ecos.
tt¡ladrid: Arco Libros.

FORMATO: Asignatura
RÉGIMEN DEL CURSADO: AnUaI
UBICACIÓN EN EL DISEÑO CURRICULAR: ].'AñO
ASIGNACIÓN HORARIA SEMANAL Y TOTAL PARA EL ESTUDIANTE: 5 hOTAS

cátedras semanales. (160 hs cátedras-107 hs reloj)

FINALIDADES FORMATIVAS

La Didáctica General se propone abordar la enseñanza como eje cenfai de la
formación, Se constituye en un campo específico y se configura en la complejidad de
las relaciones entre la teoría y la práctica, la cual adquiere la forma de una
intervención situada social e histórica.
Reinscribe sus sentidos fadicionales en las perspectivas actuales desde las cuales se
resignifica su capacidad descriptiva, comprensiva y de ¡nteryención, a part¡r de la
consideración de los contextos y sujetos involucrados.
La enseñanza es una práct¡ca de carácter complejo. Es mucho más que un proceso de
índole técnica, por lo que es prec¡so comprenderla atend¡endo a los condicionantes de
carácter social, polít¡co e histórico en los que se desenvuelve. De allí la necesidad del
abordaje de su estudio desde distintas dimensiones: humana, técn¡ca y socio-política.
La enseñanza es un acto social, histórico, político y cultural, en el que se involucran
suletos. Por ello, la subjetividad es el eje estructurante de la enseñanza. Esto implica,
recuperar los sentidos de la enseñanza, que incluye las decisiones políticas que todos
los docentes asumen en la cotidianeidad escolar.
Por otra parte, el análisis del currículum como un campo de controversias, de
confrontación d¡aléctica, susceptible de influjos explíc¡tos e implícitos que parten de la
estructura socio-cultural, política y económ¡ca donde se desarrolla es primordial en la
formación docente. Se lo piensa como un proyecto soc¡o-político-cultural pertenec¡ente
a una soc¡edad a la que reproduce y al mismo t¡empo transforma.
Con esta intencionalidad, abordar el currículum y los procesos de escolarización del

saber supone desarrollar una actitud crítica y reflexiva acerca del rol docente en sus
múltiples funciones, tanto en lo atinente al drseño de la enseñanza como a su rol de
partic¡pante en los procesos de desanollo curricular para desnaturalizar las prácticas

DIDÁCTICA GENERAL



educativas y construir criterios de intervención e interpretación consecuentemente
según las finalidades educativas.

EJES DE CONTENIDOS

EJE l: La Didáctica: Complejidad y Multidimensionalidad de la Enseñanza
La D¡dáctica. orígenes de la didáctica. Hacia una caracterización del objeto de estudio
de la didáctica. D¡dáctica como escolarización. La enseñanza como práctica social,
ética y moral. Su relación con el aprendizaje. La enseñanza: conceptual¡zaciones,
supuestos, enfoques históricos. Enseñar y aprender. Modelos y enfoques de
enseñanza. Acerca de los sentidos de enseñar en contelfos actuales.

EJE ll: La Enseñanza
Enseñanza: enfoques, supuestos sobre la enseñanza y diseño de la enseñanza. Los
componentes del diseño de enseñanza. La gest¡ón de la clase. La clase como
configuración dinámica, cambiante. Decisiones implicadas en el proceso de
programación. Est¡los de la programación didáct¡ca: la planificación de la enseñanza,
sentldos y sign¡ficados. Programas, proyectos, unidades didácticas, planes de clases.
Los componentes del diseño de enseñanza: objetivos, contenidos, estrateg¡as,
act¡vidades, evaluación. Cr¡terios de selección, .ierarquización y organización de los
conten¡dos y estrategias de enseñanza.

EJE lll: El enseñante como agente principal de la enseñanza
Procedimientos, técn¡cas y Formas Bás¡cas de Enseñar: estrateg¡as.
Gestionar la clase. Generar situaciones de aprendizaje. Favoreer la vida grupal y
crear un orden de trabajo. El carácter instrumental de la formación en d¡dáctica.

EJE lV: La Evaluación de la Enseñanza
La Evaluac¡ón y la Enseñanza. Sent¡dos y complejidad de las prácticas evaluativas.
Los momentos del proceso de evaluación. Concepciones, criterios, enfoques, tipos e

¡nstrumentos de evaluación. Resultados de la evaluación ¿qué y cómo trabajar con
ellos?

EJE V: El currículum
El currículum como prescr¡pción y como realización educat¡va de la escuela. Currículo
oculto y nulo. Los determ¡nantes del currículum. Niveles de espec¡f¡cac¡ón curricular.
Documentos curriculares. Análisis del diseño curricular de la Educación Primaria.
La clase como obieto complejo de estudio. La clase como campo grupal. Los vínculos
intersubjetivos y la disponibilidad del docente. El anáisis didáctico de la clase.
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PRIMER AÑO

Campo de la. Formación Específica
MATEMATICA

FORIvIATO: Asignatura
RÉGIIVEN DEL CURSADO: Anua|
UBICACION EN EL DISEÑO CURRICULAR: 1'AñO
ASIGNACIÓN HORARIA SEMANAL Y TOTAL PARA EL ESTUDIANTE: 6 hOTAS

cátedras semanales. (192 hs cátedras-128 hs reloj)

FINALIDADES FORMATIVAS

La formación matemática del futuro docenfe no está pensada como una ¡nstanc¡a que
recupere def¡niciones, propiedades y técnicas que han sido olvidadas. Por el contrario,
supone un trabajo alrededor de la resolución de problemas y de reflexión sobre los
saberes de este campo de conocimiento, favoreciendo la construcción de sent¡do.
Esto implica presentar los conocimientos matemát¡cos a través de situaciones
problemas, de modo que perm¡ta interpretar información presentada en forma oral o
escr¡ta, pud¡endo pasar de una forma de representación atotra si la situación lo
requiere; elaborar procedimientos de resolución atendiendo a la situación planteada;
comparar las producciones realizadas: analizar su validez; interpretar y produc¡r textos
con ¡nformación matemática avanzando en el uso del lenguaie apropiado.
Asimismo, se busca que los estudiantes puedan formularse preguntas y producir
conjeturas y afirmaciones de carácter general, determinando su campo de validez y
que puedan expl¡citar sus conocimientos matemáticos, estableciendo relaciones entre
ellos.
Se pretende dar lugar al análisis de los distintos usos, representaciones y propiedades
de los conoc¡mientos matemáticos seleccionados para ser enseñados en la escuela
primaria, precisando las ventajas y limitaciones de los dist¡ntos tipos de prácticas
matemáticas, que podrían desarrollarse a propós¡to de su estud¡o.

EJE DE CONTENIDOS

Eje l: Números Naturales: sus propiedades y operaciones
Uso y funciones. Sistemas de numeración. Evolución histórica. S¡stemas

posicionales. Numeración oral y escr¡ta. S¡stema posicional deúimal. Relación ad¡tiva
y mult¡plicativa. Regularidades de distintas series numéricas. Recta numérica. Tipos
de problemas que resuelven los números naturales: antic¡par resultados, comparar,
ordenar, repartir, reun¡r, calcular. Suma, Resta, Multiplicac¡ón y División en el
conjunto de los números naturales. Sign¡ficados de cada una de las operac¡ones.
Formulación de procedimientos y validación. Cálculo mental, exacto, aproximado y
algorttmos. Uso de la calculadora. Comparación de propiedades de las
operac¡ones. Diferencias entre los números y sus representaciones simbólicas.
Diferentes tipos de números: pares, impares, divisores de, primos, múltiplos de,
máximo común divisor, mínimo común múlt¡plo, cr¡terios de divisibilidad. Relación
d¡v¡dendo d¡visor cociente y resto.



EJE ll: Números Racionales: sus propiedades y operaciones :"
Breve referencia histórica del origen de los números racionales positivos, diferentes
escrituras. Fracciones: tipos de problemas que le dan sent¡do a las fracciones (repano,
part¡ción, med¡da, cociente exacto, porcenta.ies. razón). Equivalencia de fracciones.
Diferentes modos de representación. Relación entre la fracción, los repartos y la
división entera. La notación decimal. Rupturas en relación al campo de Números
Naturales. Relaciones entre fracciones (parte-todo-parte, parte-parte). Orden.
lnterpretac¡ón en la recta numérica. Criter¡os para la comparación de números
racionales. La propiedad de densidad. Operaciones con números fraccionarios.
Cáculo mental, algorítm¡co y aproximado. Estimación. Relaciones entre escrituras
fraccionarias y escr¡tura dec¡mal.. Operaciones con números decimales. Propiedades

Eje lll: Proporcional¡dad. Magnitudes proporcionales y no proporcionales.
Definición .Propiedades. Formas de Registros gráfico, numér¡co, algebraico y
geométrico.
La proporcionalidad: relaciones entre la multiplicac¡ón, la división y las propiedades de
las relaciones de proporcional¡dad directa. El tipo de tarea, las magnitudes en juego, el

campo numérico involucrado, etcétera como variables didáctióáb. Comparac¡ón entre
diferentes situaciones de proporcionalidad a través de la comparación de las
constantes y de los gráficos cartesianos. ldea de var¡able. Funclón de proporcionalidad
directa e inversa. Fórmulas y gráficos.

EJE lV Geometría plana y del espacio
Orígenes de la geometría. Breve referencia histórica.
Conoc¡m¡entos espaciales y conocimientos geométricos. Relaciones espaciales.
Formas de interpretación y representación del espac¡o. Sistemas de referencia.
Figuras planas: Construcción y reproducción a part¡r de informaciones variadas.
Ángulos, clasificac¡ón. Composición y descompos¡ción de figuras a partir de
propiedades .Unicidad de la solución. Polígonos regulares: construcción. Clasificación
de figuras utilizando diversos cr¡terios. Criterios de congruencia y semejanza
Construcción de figuras geométr¡cas con dist¡ntos instrumentos geométricos y uso del
software: estudio de prop¡edades (en función de lados, ángulos, alturas, medianas,
diagonales, etc.).Puntos notables de un triángulo. 

. 
Circunferencia y círculo. Rectas

tan!entes, secantes y e!Íerior a una circunferencia. Ángulos inscriptos. Ángulo central.
Pos¡ciones relativas de rectas en el plano. Los cuerpos geométr¡cos: construcción y
elementos. Prop¡edades. Relaciones entre figuras y caras. Armado de cuerpos
geométricos, Desarrollo plano de un cuerpo. Clasificac¡ón de cuerpos según
d¡ferentes cr¡ter¡os.

EJE V Medida
Génesis de la idea de magnitud, su h¡storia. Tipos de magnitudes: longitud, peso,
volumen, capacidad, tiempo, área, ampl¡tud de un ángulo.Dist¡ntas unidades.
Selección de la un¡dad de medida.lnstrumentos y errores de medición. Noción de

aproximación y estimación.Análisis de la relación peso-volumen. Distinc¡ón entre peso
y la forma del cuerpo.Perímetros y áreas de figuras: deducción y análisis de fórmulas.
Relación área - perímetro. Estimación y cálculo. Deducción de la fórmula para

calcular longitud de la circunferencia y área de un círculo. Cálculo aproximado de

superficies de figuras inegulares. Método de ü¡angulación. Deducción de fórmulas de
volumen.

EJE Vl: Noc¡ones de Estadística y Probabilidad.
Estadística: datos cual¡tat¡vos y cuantitat¡vos. ' Población y

muestra.Representación de la información. Frecuencia. Parámetros de posición.

Uso de calculadora y Excel. Probabilidad. Espacios muestrales. Sucesos.
Probabilidad experimental.
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Estrada

LENGUA

FORMATo: Asignatura
RÉGIMEN DEL CURSADO: AnUaI

UBICACIÓN EN EL DISEÑO CURRICULAR: 1" AñO

ASIGNACIÓN HORARIA SEMANAL Y TOTAL PARA EL ESTUDIANTE
cátedras semanales. ((96 hs cátedras-64 hs reloj) ...,

3 horas

La concepción actual de la Lengua como d¡sciplina: funcionalista y comunicat¡va,
promueve procesos de enseñanza y procesos de aprendiza.ies cuyos ob.ietivos

radican en el uso de misma, y en la comun¡cac¡ón con diversos propósitos. La
gramática, la morfologÍa, la sintaxis, la semántica se constituyen como disciplinas
complementarias (de instrumentalizac¡ón) que contr¡buyen a la configuración
comunicativa de la Lengua.
El objetivo fundamental de los enfoques comunicativos en la enseñanza de la lengua'
no es ya aprender gramática, sintaxis, descripciones morfológ¡cas o teorías
semánticas sino conseguir que el alumno pueda comunicarse meior con la lengua. De

FINALIDADES FORMATIVAS



este modo, las clases pasan a ser más activas y part¡cipat¡vas; los alumnos practican
los códigos oral y escr¡to mediante ejercicios verosímiles de comunicación, no con
modelos desconteñual¡zados de libros y manuales. Deben atenderse, entonces, las
necesidades lingüísticas y los ¡ntereses de los alumnos (motivaciones d¡ferentes y
personales).
Metodológ¡camente, enseñar Lengua consrste en desarrollar las diferentes etapas
consecutivas del proceso comunicativo y el abordaje de unidades lingúísticas de
comunicación, o sea de textos completos. Asimismo, implica la diversa organización
del grupo-clase y la articulac¡ón de tareas que aborden las cuatro habilidades
lingüísticas de la comunicación: comprensión oral, expresión oral, comprensión lectora
y expresión escrita, sin descuidar el conocimiento gramatical, s¡ntáct¡co y ortográfico.
Entonces, La lengua como objeto de aprendizajes es una lengua real y
conteltual¡zada (heterogénea, que incluye las variedades lingüísticas, dialectos y
registros).
Por todo lo anteriormente expuesto, los;/as futuros/as docentes deben lograr un

conocimiento consciente y fundamentado de la lengua, su adquisición, su
funcionam¡ento sistémico, sus grados de significación y séhtidos, sus aspectos
s¡ntácticos, siempre en vistas de la comunicación factible donde habrán de aplicarse
dichos conocimientos. Conocer el sistema de la lengua para usarla en contenos
comunicativos y producir significados (textos, discursos).

EJES DE CONTENIDOS

EJE l: Lengua como disciplina, ¡nstitución y Cultura. D¡ferenc¡as entre Lengua y
Lenguaje. Características. La lengua como S¡stema: el Signo lingüístico y su abordaje.
Competencia lingüística y comunicativa. Los enfoques comunicativos. Lengua oral y
lengua escnta. Habilidades orales y escr¡tas. Habilidades receptivas y product¡vas.

EJE ll: Comprensión y expresión oral: escuchar y hablar. Modelos y estrategias de

comprens¡ón oral. Microhabilidades de la comprensión oral (reconocer, seleccionar,

¡nterpretar, anticipar, inferir, retener). Eierc¡cios de comprensión oral. Lengua y Habla.

Enunc¡ac¡ón y discurso. características. Comunicación: Óoncepto. Modelos de

comunicación. Competencias comunicativas. Fonemas: Conceptualización y
clasificación. Entonación. Var¡edades regionales. La comunicación oral (singular,
plural, dual, autogest¡onada y plurigestionada). Característlcas y t¡pos de textos que

producen. Microhabilidades de la expresión oral (planificar el discurso, conducir el

discurso, producir el texto, aspectos no verbales). Corrección del habla y fluidez

expresiva. Aspectos didácticos.

EJE lll: Comprensión Lectora y expresión escrita: Leer es comprender. Tipos de

lectura. TeKo, contextos y cotexto. Conceptos y tipologías textuales. Niveles de

abordaie del te}cto: superestructura, macroestructura y microestructura. oración y

Párrafo. La escritura como proceso (plan¡ficar, redactar y revisar). Composición de

te)dos en el nivel primario y habilidades cogn¡tivo-lingüísticas implicadas (describir,

narrar, explicar, arqumentar, conceptualizar). Coherenc¡a, cohesión y adecuac¡ón

textuales. Aspectos didácticos focalizaos en el nivel primario. 
. . 

.

EJE lV: Relac¡ones entre Gramát¡ca y Texto: Gramática. Concepto y tipos. Palabras y

orac¡ones. Aspectos morfológicos y sintácticos. Clases de palabras en relación a sus

funciones. Parad¡gma de la conjugación verbal y usos. Formación de palabras y



relac¡ones léxicas. Componentes de la oración (tipos de oraciones). Componentes de

la oración. Suieto y Predicado. Conceptos y Tipos; núcleos y modificadores. La
ortografía y su relevancia en la comprensión y expresión escrita. Reglas ortográf¡cas y
excepciones. El acento ortográfico. Reglas del silabeo y acentuación. Los signos de la
escritura y el uso de las mayúsculas. Anáisis s¡ntáctico de oraciones, anáisis
semántico de párrafos y análisis pragmático de los textos. Aspectos didáct¡cos
focalizados en el nivel primario. . i.
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LITERATURA

FORMATO: Asignatura
RÉGIMEN DEL CURSADO: Anua|

UBICACION EN EL DISEÑO CURRICULAR: 1'AñO
ASIGNACIÓN HORARIA SEMANAL Y TOTAL PARA EL ESTUDIANTE

cátedras semanales. (96 hs cátedras-64 hs reloj) i '
3 horas

FINALIDADES FORMATIVAS

BIBLIOGRAFIA

La literatura es arte, capital cultural, construcción de sentidos, representación ficcional

de mundos posibles, entre otras tantas acepciones; lo ¡mportante es que manifiesta las

formas de múltiples subjetividades y para asirla disciplinarmente (y reflexionarla) es

necesaria la formación y el afianzamiento de la competencia literaria, tanto en los/as

futuro/as docentes como en los niños y niñas.

Las expresiones literarias imbrican usos part¡culares de la lengua, repertorios de

recursos compos¡tivos e inf¡nitos y polisémicos significados. Por lo tanto' saber leer



literatura es un proceso complejo pero gratificante que permite exploraciones sobre el

lenguaje y sus pos¡b¡l¡dades connotat¡vas, como así también el reconocimiento de

variadas cosmovisiones.
Por otra parte, la lectura literar¡a mov¡liza a lectores y lectoras a la construcción de

mundos diversos y alternativos, ampliando criter¡os de percepción y muchas veces

res¡gn¡ficando la realidad conocida.
Abordar textos l¡terarios exige conocimientos específicos, teóricos y crít¡cos, sólo así

son posibles lecturas amplias y profundas, capaces de desterrar visiones unívocas,

homoqéneas y hegemónicas. Leer Literatura es hoy, un derecho.

EJES DE CONTENIDOS

EJE l: Especificidad de la Litelatura como objeto de estudio y d¡sc¡pl¡na.

El campo l¡terario. Verosimilitud y ficcionalización. Part¡cularidades del Dlscurso

literar¡o. El efecto estético; el lenguaje literario como lenguaie connotativo y pol¡sémico;

el teno l¡terar¡o como interacción de códigos verbal, retórico y cultural. La

transtextualidad: ¡ntertextualidad (alusión, cita, plagio), h¡po/h¡pertextualidad

(reescritura seria y paródica), paratextualidad ( paratextos de autoo, metatextualidad,

arch¡textual¡dad.
La construcción de la l¡teratura como objeto de estud¡o. El concepto de literatura:

problemas para su definición. Géneros l¡terarios: narrativo, lír¡co y dramático.

Especificidad de cada género.

EJE ll: Literatura y Teoría l¡terar¡a

Las teorías literarias y los modelos de abordaje textual. Del Estructuralismo a la
Estética de la recepción. El debate sobre la relación entre fantasía y realidad. El

folklore como literatura infantil. Las repercusiones de los.. estudios folklóricos.
perspect¡vas disciplinares a partir de los años ochenta. La perspectiva psicológica. Los

estudios psicoanalíticos. Los estudios cognitivos. La l¡teratura como fenómeno

comunicativo. La importancia del lector. Funciones de la crÍtica. La perspectiva social.

Los estudios sociológicos. Funciones de la l¡teratura. cánones l¡terarios en la
educación primaria: de lo prescriptivo a los itinerarios personales.

EJE lll: El teKo poético

Rasgos específicos de los telitos poéticos: disposición poética. Relación con las artes

no. verbaies, opacidad del referente, condensación de información, lenguaje

metafórico; recurrencias y equivalencias semánt¡cas; isotopía estilíst¡ca y e.ie isotóp¡co.

Los textos líricos: ruptura de esquemas predeterminados y de la disposición poética.

Los recursos del artificio en los textos poético-lÍricos: f¡guras retór¡cas que afectan

los planos fónico, léxico-semántico y morf o-s¡ntáctico.

Elementos de métr¡ca y versificación. Principales fecursos del r¡tmo; principales

organizaciones estróficas. corpus de textos poéticos. .. literatura universal,

latinoamer¡cana y argentina.

EJE lV: La construcción de la narrat¡va literar¡a

i.



La situación narrativa y los elementos del mundo narrativo. El narrador; el punto de

vista y la focalización; la acción y la trama; el espacio; los personajes. El cuento:
definición, problemática y características del género. Poéticas de autor: relación
entre efecto buscado y recursos empleados. Variedades genéricas: relación entre
género y recursos. Códigos estéticos y narrativos propios de cada género. La novela:

caracterización y variantes del género, diferencias esenciales entre el cuento y Ia

novela. La novela moderna y sus antecedentes l¡terar¡os. La.novela como género
pol¡fónico. La nouvelle o relato. Posibles cr¡terios de caraóterizac¡ón del género:
estructura, tratamiento del conflicto, eKensión, recursos.
Corpus de textos representativos del género, manifestaciones de la literatura universal,
la l¡teratura lat¡noamericana y argentina.
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. Fromm, E. (1980) "El lenguaje simbólico en los m¡tos, cuentos de hadas, los
r¡tos y la novela" en El lenguaje olvidado. Buenos Aires: Hachette.

. Gramuglio, Maria T. 1996. "El canon del crÍt¡co fuerte", Punto de V¡sta, Revista
de Cultura, Año XlX, número 55, Bs. As. Agosto.pp 33-37.

. López Casanova, M. y Fernández, A. (2005) Enseñar Literatura. Fundamentos
Teóricos. Propuestas didácticas. Buenos aires: Manantial.

EJE V: El texto dramát¡co.
El hecho teatral. Literatura y espectáculo. Rasgos particulares del texto dramát¡co.
Organización del discurso dramático: diálogos y didascalias.
Signos y códigos en el teatro: modos de aparición de los códigos no verbales en el
texto dramático y en la puesta en escena. Convenciones gráf¡cas y paratelituales en el
texto dramát¡co. Estructura eñerna. T¡empo y espacio en el teatro. El t¡empo en el
texto dramático y en la puesta en escena: tiempo de Ia representación, de la acción
representada (tiempo escénico y t¡empo dramático). Espacio escénico, dramático y de
la representac¡ón.
Conformación de un corpus de obras teatrales de la.. literatura universal,
latinoamericana y argent¡na.



SUJETOS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA

FORMATO: SEMINARIO

RÉGIMEN DEL CURSADO: ANUAI

UAICO'IO* EN EL DISEÑO CURRICULAR: 2'AñO

ASIGNACIÓN HORARIA SEMAÑA. V TOTNL PARA EL ESTUDIANTE: 5 hOTAS

.*"0r". semanales. (160 hs cátedras-107 hs reloj)

FINALIDADES FORMATIVAS

El conocimiento del sujeto que aprende es uno de los pilares bésicos de la formación

docente desde los orígenes mismos de la pedagogía'

Si bien las consideraciones y desanollos teóricos referidos a los sujetos de la

educación son transversales a todas las áreas del campo de la formación específica'

requieren un tratam¡ento part¡cular y, como tal, se cons¡dera ineludible la inclusión de

una unidad curricular específica centrada en la problemática de los sujetos del nivel

dentro de este campo que tiene por propósito otorgar a los futuros docentes marcos

interpretativosdelaproblemáticadelosSuietosdelaeducacióndelnivelprimario,de
modo que les permita generar práct¡cas diferentes'
por lo ianto, las temáticas referidas al Sujeto de la Educación se amplían en relación

con los enfoques ps¡co- evolut¡vos más trad¡cionales, para incluir los enfoques

culturalistas del desarrollo, los aportes de la sociología y la antropología, las

investigaciones sobre la forma de comunicación de los contenidos en el aula, y la
diversidad de procesos cognitivos que t¡enen lugar en la escuela'

La formación de docentes para el nivel primario, debe incluir temáticas sobre los

sujetos desde una perspectiva psicológica que considere los procesos de constitución

y desarrollo subjetivo en los contextos educativos, y particularmente en la escuela. Por

lo tanto son propósitos de esta unidad curricular brindar conocimientos sobre las

transformaciones epistemológ¡cas en la comprensión de los sujetos de la educación,

promover la reflexión acerca de los aportes, alcances y límites de las distintas

perspectivas teóricas en torno a la comprensión de fos sujetos de la educación

primaria, atendiendo al rol que tiene la escuela en la constitución de la subjetividad de

los niños en este nivel educativo, favorecer la construcc¡ón de dispositivos teóricos
para analizar críticamente s¡tuaciones relevadas en sus prácticas y promover la
capacidad para constru¡r propuestas didácticas adecuadas a diversas situaciones
basadas en criterios de inclusión.

EJE DE CONTENIDOS

EJE l: Psicología del desarrollo. El problema de la definición dE unidades de análisis
en el abordaje del desarrollo. El problema de la especificidad y la generalidad de
dom¡nios en el desarrollo. El problema de las competencias de partida. Las refaciones
entre aprendiza.je y desarrollo. La dirección del desanollo.

i,



EJE ll: Suieto y escuela. Concepciones sobre desarrollo y aprend¡zaje escolar

EJE lll: Suieto y aprend¡zale escolar. Contextos de la enseñanza y de los aprendizajes
escolares. La escuela y el conocim¡ento cotidiano y escolar. Modos de aprender en la
escuela.

EJE: lV El sujeto de la educación como sujeto colectivo. El; Espacio escolar como
escenar¡o de los procesos de desarrollo y aprendizaje de los sujetos. lncidencia del
carácter colectivo de la organización del trabajo escolar.

BIBLIOGRAFíA

Carli, S. (comp. (2006), La cuestión de la infancia. Entre la escuela, la calle y el
Shopping. Bs. As.: Pa¡dós
Terigi, F (comp.) (2006), Diez miradas sobre la escuela primaria. Bs. As.:
Fundación OSDE. Siglo XXl..
Jackson, P. (1991), La vida en las Aulas. Los sent¡mientos de los alumnos
hacia la escuela. Cap. lll. España: Morata.
Narodoski M. (2007), lnfancia y poder. La conformación de la pedagogía
moderna, Bs.As.: Aíque Grupo Editor.
Sa¡z, M. y Argos, J.(1998), Educación ¡nfant¡|. Contenidos, procesos y
experiencias. Madrid: Narcea. i,
Carugat¡, F. Y M., Gabriel (1988). "La teoría del confficto sociocogn¡tivo". En
Mugny, G. y Pérez, J. A. (eds.) .

Duchastz§, Silvia Y Corea, Cristina. (2005). Chicos en banda. Ed.:
Paidós.
Elich¡ry, N. (comp.) El niño y la escuela. Reflexiones sobre lo obv¡o. Bs. As.:
Nueva Visión.
Fernández Berrocal, P. Y Melero Zabal, M. A. (comps.) (1995). ta interacción
soc¡al en contextos educativos. México: Siglo XXl.
Kaplan, Karina. (2006). Adolescentes e inclus¡ón educativa. Un derecho en
cuestión. Cáp 5: Subjetividad y educación. Ed.: Noveduc.
Montesinos, María Paula y PAGANO (2010), "C/ayes para pensar trayectorias
escolares en el campo de la Educación de Jóvenes y Adultos" en Finnegan,
Florencia (comp.) Educacó n de Jóvenes y Adultos. Polít¡cas, instituciones y
prácticas, Buenos Aires: Aique. Colección Política y Sociedad. En prensa.
Narodoski M. (2007), lnfancia y poder. La conformación de la pedagogía
moderna, Bs.As.: Aique Grupo Editor. .. ,.
Tudge, J. Y Rogoff, B. (1995). "lnfluencias entre ¡guales en el desarrollo
cogn¡tivo: perspect¡vas piagetiana y vygotskiana".
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FORMATO: Práctica docente
REGIMEN DEL CURSADO: anual

ÚercnclóN rrrl el olseÑo cuRRlcuLAR: l' año

ÁéiéÑÁCrOÑ HORARIA SErVrÁruNr- Y TOTAL PARA EL ESTUDIANTE: 6 hOT S

cátedras semanales. (192hs cátedras-128hs reloi)

PRIMER AÑO

Campo de la Formación en la Práctica Profesional

PRÁCTICA DOCENTE I:

EJES DE CONTENIDOS

a) Actividades a desarrollar en el IES: Las ¡nstancias format¡vas a desarrollar en los

léfD talleres deben estructurarse en torno a las competenciás a desanollar en los

esceuar¡os reales (planificar, preparaf recursos ciidácticos, coordinar el trabajo en el

grupo-clase y er' pequeños grupos, evaluar las clases y los aprend¡zaies 
-de 

|os

éstudiantes, etc.) y en situaciones escolares simuladas pero real¡stas -estud¡os de

casos, micro-enseñanza, etc.

sociales.
tái ái.r"ta. V las aulas constituyen los ambientes Ieales del proceso de formación en

Ar p-ne.t'á".; por tal motivo es imprescindible redefinir los.tipos de intercambios entre

J- iñrt¡trto superior y las escuelás asociadas. irnplicando a un mayor número de

áo""nt". para'mejorár la calidad de las prácticas que realizan los estudiantes'
para ello, se impone recuperar el trabajo compartido con los docentes de las escuelas

asoc¡adas o del "docente orientadoi" .Su participac¡ón en este proceso no só1o

áián"rr:ala formación en las prácticas y residencias, sino que apoyará la realización

de experiencias e innovaciones en la enseñanza.

FINALIDADES FORMATIVA.S

Esta unidad curricular se constiluye en el punto que permite'.por un lado' ttii:¡lit^::
á tarea docente, y por otro, comprender a la escuela asociada como un escenarlo

Jorpl"io, ái"r".áob po, mritiiptes drmensiones de ia vtca social' política' .cultural'

;;il#i¿; l;.orporai aquellas experiencias en orros enrornos no formales (centros

Uá-inüéiá.i0" Comunitario. o Oru'C, Centros de lntegración Familiar, Centros de

int"ói""lon corunitar¡o, entre otros.) que enriquezcan el anál¡sis de la complejidad; la

amohación de los espacios escolareé y comuniiarios busca' precisamente' favorecer la

divársidad de experiencias, de modo tntegrador'

i" piaiti.. I esiá orientada a analizar, 
-desde la práctica docente' en tanto prácr¡ca

ñiat¿r¡.ur"nt" construidas en contextos e ¡nstituclones situadas y específicas' las

nroblemát¡Casdelossuietosycaracteristicasdecontextossocio-educativosdiversos,
:;#;;;;ñ;;i", "=.rá". ó,ir"r¡as de distintas modatidades y diferente tamaño de

á matii"ulá; pór d¡stintos turnos de funcionamiento, etc" construyendo un verdadero

,in"Já ántiá'ies y las instituciones educativas, ambos ámbiros forrnadores.

l" ol"ni"" la decánstrucción- ánJft¡.u y la reconstrucc¡ón de éxperiencias educativas

il""ñ;;; ;ñbb;áÉr su mutrrdimensionatidad, tos contextos sociales en los

Jráe.-i. irlr¡u.n y la implicación cie los sujetos desde sus trayectorias personales y





Dortfolioselectrónicosoportfolios.Loaudiovisual,lomult¡med¡ay|ohipermedia.
ÉrnOár"nto., Juegos: simulación, video.iuegos temát¡cos' etc'-

BIBLIOGRAFIA

. Batista A. Celso, V' Usubiaga G' (2009) Tecnología de la información. 
-y

comunicación en la escuela: tázos, claves y oportun¡dades para su integración

óááüáécá. erenos nirei: Ministerio de Edúcabión Ciencia y Tecnología de la

Nación.
. Buch T. (1999) Sistemas Tecnológicos' Buenos Aires: Ed' Aique

¡ COPE, B|II y MaT KALANTZIS (2009), "Aprendizaje ubicuo"' en Ub¡qu¡tous

ieurning. Exploring- the anywhere/anyt¡me possibil¡ties for learning in the age of

J¡gii"i ñ"0,", ct,aripaign, úniversity of tilinois press. Trad: Emilio Qu¡ntana

. óJ.i"l l. euevedo A. (2010) La Éducación y nuevas tecnologías: los desafíos

pedagógicos ante el mundo digital. vl Foro Latinoamericano de Educación. Buenos

Áires: Fundación Sant¡llana 1ra Ed

. García F. (2010) LA TECNOLOGÍA su conceptuación y algunas reflexiones con

respectoasusefectos.MetodologíadelaCiencia.RevistadelaAsociación
r,¡"I¡""n" de Metodología de la ciencia y de la lnvest¡gación, A.c. Año 2, Volumen

2, Número 1, Enero-Junio, México.
. éay n (1996) Tecnología, técnica y c¡enc¡a' Buenos Aires: Novedades Educat¡vas

. «"ln S., Cwl ft¡. (2007) "Ser¡e Cuadernos para el Aula' Tecnología 1er Ciclo

EGB/Nivel Primario Ministerio de Educación c¡enc¡a y Tecnología de la Nación'

Consejo Federal de Educación'
. Leliwa, s. (2008) "Enseñar Educación Tecnológica en los escenarios actuales"

Córdoba: Comunicarte.
oLlTWlN,Ed¡th(2008),Eloficiodeenseñar:condicionesycontextos,BuenosAires,

Paidós.
.M¡n¡Ster¡odeEducaciónCienciayTecnología.(2007)..SerieCuadernosparae|

aula 1er Ciclo Nivel Primario". Bs' As.

. Ministerio de Educación ciencia y Tecnología. (2007) "serie cuadernos para el

aula 2do Ciclo Nivel Primario". Bs. As.

. Rodríguez de Fraga A.(1997) "Educación Tecnológica Espacio en el Aula" Buenos

Aires: Aique.
. Almenará Cabero J. (2000), Nuevas tecnologías aplicadas a la educación' Madrid:

McGraw-Hill.
o Burbules, M y callister, T (2001), Educación riesgos y promesas de las nuevas

tecnologías dó la información y la comunicación, Madrid, Granica

. Brunnei, Tedesco, J.C. (20mj, Las nuevas tecnologías y el futuro de la educación'

Buenos Aires, Argentina :Sept¡embre Grupo Editor'

HISTORIA ARGENTINA, LATINOAMERICANA Y CHAQUEÑA

FORMATO: ASIGNATURA
RÉGIT/EN DEL CURSADO: CUATT¡MCSITAI

UBICACIÓN EN EL DISEÑO CURRICULAR: 2'AñO
AiICTNCIOTTI HORAR¡A SEMANAL Y TOTAL PARA EL ESTUDIANTE: 4 hOTAS

cátedras semanales. (64 hs cátedras-43 hs reloj)

FINALIDADES FORMATIVAS



Esta Unidad Curricular responde a las nuevas propuestas educativas que abordan los
procesos históricos desde una perspectiva global con un enfoque interpretativo y
crítico. Propone además, la comprensión de las problemáticas que plantea el proceso
h¡stórico de Argentina y Lat¡noamérica desde una metodología que le permita a los
futuros docentes constru¡r un marco interpretativo conceptual para el abordaie crítico
de cualqu¡er contenido de historia argent¡na y regional.
Se propone un abordaie de Latinoamérica desde el punto de vista cont¡nental,

abarcando aspectos polÍticos, económicos, culturales y sociales por lo que se
considera ¡mportante el conocimiento de la historia nacional y regional contextual¡zada
en un marco mayor de referencia, inclusive ¡nflu¡do por el marco mundial mayor.

Este anál¡sis del proceso histórico latinoamer¡cano parte de la compleiidad propia del
concepto de América Lat¡na homogénea y heterogénea situación comÚn que sitúa a
los países latinoamericanos como capitalistas periféricos, subordinados al capital¡smo
mundial.
El conocim¡ento y la comprensión de los acontec¡mientos y procesos de la historia
argentina dentro de un contexto mayor de identidad y anáisis crítico es imprescindible

en la formación del futuro docente para poder luego tamb¡én, a su vez promover

constructos que den significatividad a la realidad y promuevan la participación

ciudadana plena en los niños.

EJES DE CONTENIDOS

EJE l: Los pueblos originarios se enfrentan al colonialismo.
Los pueblos originarios y su diversidad socio-cultural: Amér¡ca: Áreas culturales del
continente amer¡cano: concepto y localización geográfica. Organ¡zación polít¡ca,
económica, social y cultural..
Argentina: Encuadre geográf¡co de las regiones culturales: Culturas de la montaña;
culturas de las llanuras; culturas del l¡toral mesopotámico, culturas del erÍremo sur.

El proceso de conquista y colonización: Los móviles y el impacto de la conquista. La
organ¡zac¡ón del domino colonial. La ocupación del actual territorio argentino.
Fundación de ciudades. La sociedad y economía colonial.

EJE ll: Los nacientes estados latinoamericanos.
Crisis del dominio colonial y movimientos de emancipación. Argent¡na criolla: El
"pueblo": alcances y límites del concepto. De la revolución a las guerras por la
independencia. La vida polÍtica: Una soc¡edad militarizada. Los grupos sociales y la
vida soc¡al. Lo urbano y lo rural. La vida económ¡ca. La vida cultural. De patriotas y
caudillos.
El modelo agroexportador y el crec¡m¡ento económico en Argentina: La fundación del
Estado Moderno. El régimen oligárquico en la Argentina. Los camb¡os en la estructura
social: la gran inmigración y formación de las clases trabaiadoras medias. Lo urbano y
lo rural durante el modelo. De la democrac¡a restring¡da a la democracia ampliada.
S¡ndicalismo, anarqu¡smo y socialismo.

EJE lll: La crisis del estado oligárquico y el modelo exportador en los estados
latinoamericanos.



La crisis del modelo agroexportador y la restauración oligárquica. El golpe de 1930.La
república de masas: El estado benefactor. El desarrollismo en América Latina y en
Argentina.

EJE lV: Los procesos de democratización en Latinoamérica
Debilidad democrática y regímenes autoritarios. D¡ctaduras militares. Los golpes de
estado en la Argent¡na. Los derechos humanos y la historia reciente. La crisis de los
80. El neol¡beralismo y los 90.La global¡zación y el nuevo orden inundial. Argent¡na en
el contexto de la globalización.

EJE V: La historia del Chaco y la región
Ocupac¡ón del tenitorio chaqueño en la etapa colonial y criolla. La conquista del
des¡erto verde. Proletar¡zación del indígena. La fundación de los pueblos chaqueños.
El fenocarril. La forestal: el auge del quebracho. El caso del lngen¡o Las Palmas. El
genocidio indígena: Napalpí, Rjncón Bomba y el Zapa¡lar. La etapa de sustitución de
importaciones. El auge del algodón en la región chaqueña y el desarrollo de la
industr¡a liviana en Argentina. Migraciones internas. La democracia argentina en el
siglo XX: entre dictaduras y democracias. La historia reciente: el proceso de
organización nacional 1976-1983. Resistencias obrero estudiant¡les: Masacre de
Margarita Belén y Las l¡gas agrarias. La ¡mplantación del Neoliberalismo 1976-2001. El
impacto de la tecnología y la globalización, sobre los territorios y las culturas..

BIBLIOGRAFÍA

. Altamirano, Marcos y otros, (2005) Historia del Chaco, Resistencia, Ed. D¡one
Ed¡tora

. Barreto, Eduardo, (2009) E/ sindicalismo del Chaco en el período Terrhor¡al
(1884-L951), Resistencia, Ed. lnstituto de Cultura del Chaco

. Beck, Hugo H. (2001). lnmigrantes Europeos en el Chaco" En Cuadernos de
Geohistoria Regional N" 39, llGHl, Res¡stencia, Chaco.

. Carretero, Andrés. (2000) "Vida Cotidiana en Buenos Aires. Desde la
Organización Nacional hasta el Gobierno de Hipólito Yrigoyen (1964-1918)".
Editorial Planeta. Buenos Aires.

. Cicerchia, R. (1999) "Histor¡a de la vida privada en la Argentina". Troquel. Brasil.

. Galeano, Eduardo. (2003). 'tas Venas Ab¡ertas de América Larna", Catáogos.
Buenos A¡res

. Herrera, Julián (2009) Huelga, balas y prqueles. Los mov¡mientos algodoneros de
1-934 y 7936 en territorio chaqueño, Resistencia, Ed. lnstituto de Cultura del
Chaco

. Leoni de rosciani, María Silvia,(200L) Los Comienzos del Chaco Provincializado
(7957 - 7955), Resistencia, Editado por llcHl - CONICET. Gob. De la Prov¡ncia
del Chaco, M¡nisterio de Educ., Cultura, Ciencia y Tecn., Subsecretaría de
Cultura

. Maeder, Ernesto,(1996) H¡storia del Chaco, Colección: HISTORIA DE
NUESTRAS PROVINCIAS, Buenos Aires, Ed, PIUS U|tra

. Mandrini, Raú|. (2008). "La Argentina Aborigen: de los primeros pobladores a
1910", Siglo XXI editores. Buenos Aires.

. Martinez Sarasola, Carlos. (1996). "Nuestros P¡sanos los lndios", EMECÉ.
Argentina.
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a Palermo, Ángel Miguel; Boixados, Edith Roxana. (1993). La otra historia
Editorial, Libros del Quirquincho. San Pablo.
Pigna, Felipe. (2006) "Los Mitos de la Historia Argent¡na: La construcc¡ón de un
pasado como just¡ficación del presente". Norma. Buenos A¡res.
Romero, José Luis. (2011). "Breve H¡stor¡a de la Argentina". Tierra firme. Buenos
Aires.
Romero, Luis Alberto. (1983). 'H,btoria testimonial argentina. Documentos vivos
de nueslros antepasados. Buenos A¡res Cr¡olla 7820-7850". Centro Editor de
América Lat¡na. Buenos A¡res.
Zalazar, Roberto De Jesús, (2007) El Chaco. Del Territorio Nacional a la
provincia autónoma, Resistencia, Ed. Meana lmpresore

SOCIOLOGíA DE LA EDUCACIÓN

FORMATO: Asignatura
RÉGtMEN DEL CURSADo: Cuatrimestral
UBICACIÓN EN EL DISEÑO CURRICULAR: 2'AñO
ASIGNACIÓN HORARIA SEMANAL Y TOTAL PARA EL ESTUDIANTE: 4 hOTAS

cátedras semanales. (64 hs cátedras-43 hs reloj)

FINALIDADES FORMATIVAS

La Sociología de la Educación es una disciplina que aporta al desarrollo de una act¡tud
crítica y reflexiva acerca de la educación y el papel que el sistema educativo ha
cumplido y cumple desde su conformación hasta la actual¡dad.
El propósito central de la unidad curricular es articular ejes de discusión respecto de

los desafíos que se le han planteado histór¡camente y en la aclualidad al campo de la
producción teórica de la sociología de la educación; en particular a aquellos referidos
al problema de la producción y reproducción de la sociedad y a la contr¡buc¡ón
específica de la educación a esta cuest¡ón.
Partimos de la base que los problemas construidos por la disciplina, desde d¡stintos y
confrontados paradigmas, escuelas y tradiciones ¡nvest¡gat¡vas, deben situarse en
determinados contextos socio-históricos de producción.
Los enfoques constituyen respuestas teóricas a problemas que se legitiman como
discursos hegemónicos o contra-hegemónicos en el campo académico, como así
también, en los espacios sociales en los que circulan.
La teoría como herramienta para la transformación y en este sentido, conocer la
realidad educat¡va de un modo s¡stemát¡co, permite interpretar sus condiciones y
también sus límites. Esos mismos lím¡tes pueden convertirse en condic¡ones de
posibilidad de la transformación social y educat¡va, desde posic¡ones críticas que no
conciben al orden social como un orden natural sino bás¡camente como un orden
¡njusto. De allí la ¡mportancia de analizar las contribuciones de los paradigmas socio-
educativos criticos.
En consonancia y en sentido complementario con lo anleriormente d¡cho, es

necesario comprender que lo educativo desde una perspectiva soc¡o-histórica
contribuye a desnaturalizar el orden tanto en el ámb¡to social como en el mismo ámbito
educativo, al introducir el elemento de lucha en la comprens¡ón de la dinámica
cambiante de fa que participan actores -individuos y grupos- en el marco de las



relaciones de poder que se manifiestan en el ámbito del Estado y la Sociedad. El

análisis de las génesis y la lógica de func¡onamiento de las instituciones y las prácticas
educativas es un recurso ¡nevitable para la comprensión y transformación del
presente.
Desde este punto de vista la teoría no es concebida como conocim¡ento hecho para
ser aprend¡do, sino como instrumento que nos permite ver relaciones, construir ob.ietos
y problemas de investigación y definir estrategias de producción de nuevos
conocimientos.

EJES DE CONTENIDOS

EJE l: La Sociología de la Educac¡ón y su campo de estud¡o
SocrologÍa: surgim¡ento y objeto de estudio, su alcance disciplinar. El sentido de la
Sociología de la Educación en la formación docente. Enfoques Sociológicos de la
Educación: sociología dominante, sociologia crítica y soc¡ología emergente. Relación
educación y sociedad. La educación como asunto de Estado. La construcción de la
realidad social. La escuela como agente socializador: el carácter plural y complejo del
proceso de socialización en la escuela. Mecanismos de socialización, cr¡ticas. Agentes
soc¡atizadores. El papel de los Medios Masivos de Comunicación en la sociedad
actual. Socialización, educación y reproducción cultural. La educac¡ón como espacio
de resistencia y transformación social.

EJE ll: Func¡ón de la Educación en la Sociedad
Función de la educación en la sociedad: dist¡ntas perspect¡vas teór¡cas. Teoría
funcionalista. Teoría de la Reproducción Social. Teoría de la Reproducción Cultural.
Teoria de la Resistenc¡a. Relación Educación, Estado y Sociedad.
Camb¡os culturales, sociales, económicos, polít¡cos, tecnológicos y su relación con los
nuevos contextos educativos: necesidades básicas de aprendizaje. Problemát¡cas
sociales que atrav¡esan a la escuela/educación: pobreza, desigualdades,
discriminación, violencia, entre otras. La condición docente: la construcción histórica y
social del ofic¡o de enseñar.

EJE lll: Hacia una Sociología de las lgualdades Escolares
Tens¡ones entre las determinac¡ones objet¡vas y las esperanzas subietivas' La

cuestión de quiénes son los alumnos desde sus dimensiones socioculturales. La

construcción simbólica sobre la pobreza, la inteligencia y la violencia: las

nominaciones escolares. Los estigmas sociales en la escuela. La experiencia escolar.
lnteracción docente alumno. Tipificaciones y expectativas recíprocas: el "Efecto

Pygmalión" y sus man¡festaciones en la escuela. La construcción de las trayectorias
estudiantiles: límites y posibilidades. Aportes de la escuela para meiorar las

condiciones simbólicas de las trayector¡as estud¡antiles
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SEGUNDO ANO
Campo de la Formación Específica

FORMATO: ASIGNATURA
RÉGIMEN DEL CURSADO: Anual
UBICACIÓN EN EL DISEÑO CURRICULAR: 2'AñO
ASIGNACIÓN HORARIA SEMANAL Y TOTAL PARA EL ESTUDIANTE: 4 hOTAS

cátedras semanales. (128 hs cátedras-8s hs reloj)

FINALIDADES FORMATIVAS

Esta unidad curricular se configura como un espacio de" intervenc¡ón en los
procedimientos de enseñanza y formación, a partir de la consideración de los

condicionantes que regulan los procesos de adquisición y aprendizaje de los dominios
expresivos y comunicativos.
Su propósito es otorgar marcos referenciales para avanzar en la construcción del rol
profesional del futuro docente en tanto sujeto comprometido, competente, autónomo,
crít¡co, y reflexivo a cargo de la alfabetización avanzada, la formación de lectores y
escr¡tores y el desarrollo de la oralidad en la escuela primaria desde la reflexión y la
articulación del área específ¡ca de lengua y literatura con las demás disc¡plinas
curriculares
Se const¡tuye como una didáctica específ¡ca que elabora princ¡p¡os teór¡cos
tnd¡spensables para la toma efectiva de decisiones relac¡onadas con objetivos,
contenidos, métodos, medios y evaluación de la enseñanza y del aprend¡zaie de
Lengua y Literatura.
Como discipl¡na de intervención tiene como objetivo ampliar el saber de los
estudiantes y modificar su comportamiento l¡ngüístico. 'Propone revisar los
planteamientos teór¡cos, seleccionar y organizar contenidos, establecer objetivos en
relación a unas orientaciones técnico-teóricas sobre la singularidad del aprendizaje de

LENGUA Y LITERATURA Y SU DIDÁCTICA



Lengua y Literatura, y consecuentemente proceder a la distribución y secuenciación de

la materia.
Como didáctica específica pretende superar en sus planteamientos la dicotomia
curricular que establece márgenes entre ambas manifestaciones.
Para ello propone un enfoque de la literatura hacia perspectivas de t¡po pragmát¡co

desde las que se analiza el lenguaje literar¡o considerando la dimensión poética que

enc¡erra.
Esta concepción sostiene el establecim¡ento de paralelismos entre el tratam¡ento
didáct¡co de la l¡teratura y el planteamiento seguido para el ehfoque didáct¡co de la
lengua, que atiende a los ¡ntereses, a las actividades receptivas y productivas del
alumno.
Los contenidos y consideraciones de esta unidad curr¡cular conciernen a la
alfabetización avanzada, que atiende a la enseñanza y aprendizaje que el alumno
debe conocer y maneiar durante su desempeño en los grados de cuarto a séptimo
año, debido a que la unidad curricular Alfabetización inicial considera los contenidos a
enseñar en los primeros tres años de la Educación Primaria.

EJES DE CONTENIDOS

EJE l: La Lengua como objeto de enseñanza y aprendizaje en la Educación Pr¡mar¡a
Las funciones simbólica, cultural, social y comunicativa del lengua¡e en la institución
escolar. El proceso sociohistórico de constituc¡ón de la Lengua como materia escolar.
Los marcos curriculares y las concepciones de enseñanza f de aprendiza¡e de la
Lengua en el Nivel; núcleos de aprendizdes prioritarios y contenidos. Tradiciones,
experiencias e innovaciones. Los modelos de la enseñanza de la lengua: paradigmas
formales, funcionales, procesuales y comunicat¡vos, cognit¡vos y discursivos,
socioculturales.

EJE ll: Oralidad
La "gramática' de la oralidad: componente verbal, paraverbal y no verbal. Formas

monológicas y dialógicas. Especificidad de los objetivos del Nivel. lncidencia en los
criterios de selección, secuenciación y organización de contenidos.
Representaciones y cristalizac¡ones en torno a ¡a enseñanza de la oralidad.
El aula como escenario comunicativo: experiencias sistemáticas de oralidad como vía
de acceso progresivo a las convenciones sociales, lingüísticas y comunicativas.
Planificación de secuencias didácticas y proyectos comunicativos integrales.
Selección y producción de recursos y materiales para el desarrollo de la oralidad. La
sonoteca. Observación y anál¡sis de los usos orales para la evaluación formativa.

EJE lll: Lectura y Escritura
La historia de la lectura y su enseñanza: miradas disciplinares y didácticas. Los
diversos modelos expl¡cativos del proceso de lectura y propuestas metodológ¡cas
inherentes.
Los propósitos y modos de la formación de lectores en la escuela, incluyendo las
tecnologÍas de la información y la comunicación.
Las propuestas de lectura como prácticas culturales: condiciones didácticas,
interacciones en el aula, estrategias y mediaciones.
Los criter¡os, modalidades e ¡nstrumentos para la evaluación integral de la lectura.
La historia de la escritura y su enseñanza: modelo retór¡co de la escuela tradicional,
pedagogías de la expresión y la creación, modelos tenualistas, enfoques
sociodiscursivos. Las operaciones propias de la actividad de escr¡bir: modelos



EJE lV: Gramática
La revisión histórica del lugar de la enseñanza de la gramática en la escuela y las
perspectivas didáct¡cas ¡nherentes. Modelos gramat¡cales actualizados v¡nculados con
aspectos psicolingüísticos: conceptualización acerca del desarrollo de la competencia
gramat¡cal de los niños y n¡ñas en edad escolar.
Alternativas para desarrollar la competenc¡a lingüística de los alumnos: ocas¡onales y
sistemáticas.
El anáisis de propuestas de enseñanza, actividades y estrateg¡as de intervención
docente.
El diseño de actividades que contemplen las operaciones de expansión, supresión,
desplazamiento, sustitución.
La ortografía como contenido lingüístico, análisis de la natltnaleza de los errores
ortográficos, su clasif icación y modos de tratamtento didáct¡co.
La exploración de criterios para el seguimiento y evaluación de la competenc¡a
gramatical de los alumnos.
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MATEMÁTICA Y SU DIDÁCTICA

cognit¡vos y sociocognit¡vos del proceso de composición escrita.
Las dinámicas de la clase en la enseñanza de la escr¡tura. Las secuencias didácticas.
Gestión de la actividad metalingüíst¡ca y la reflexión gramatical y ortográfica durante el
proceso de escritura.
Cr¡ter¡os, modal¡dades e ¡nstrumentos para la evaluación integral de la escr¡tura:
proceso y producto.



FORMATO: ASIGNATURA
RÉGIMEN DEL CURSADO: AnL¡aI
UBICACIÓN EN EL DISEÑO CURRICULAR: 2 " AñO
ASIGNACIÓN HORARIA SEMANAL Y TOTAL PARA EL ESTUDIANTE: 4 hOT S
cátedras semanales. (128 hs cátedras-85 hs reloj)

FINALIDADES FORMATIVAS

Esta unidad curricular ccmplenlenta la tormación d¡dáct¡ca del futuro profesor de
educación primaria, quien ya ha abordado la formac¡ón discipl¡nar de matemática.
Son intenc¡ones de este espacio utilizar noc¡ones teóricas producidas desde dist¡ntas
líneas de investigación en Didáctica de la Matemát¡ca para que los estudtantes, futuros
docentes, pueoan hacer un análisis crítico y reflexivo sobre: a) las propias
concepciones con respecto a la enseñanza de la matemática b) los obstáculos en su
enseñanza c) las estrategias utilizadas para el abordaje y d) su propio rol en la gestión
de la clase. Desde esa perspect¡va didáct¡ca se van a generar situac¡ones que les
permitan apropiarse de los saberes y también de los modos de producción de esos
saberes para que puedan elaborar propuestas curriculares contextualizadas e
innovadoras desde el enioque nropuesto. Por otra pane adquir¡rán herramientas para
anal¡zar, a la luz de los marcos teóricos pertinenres y las sujeciones del gistema de
enseñanza, las producciones de los n¡ños, seüuenc¡as rie actividades, recursos de
enseñanza e instrumentos de evaluación; conto también para seleccionar y elaborar
secuenc¡as d¡dáct¡cas tomando como base los documentos de desanollo curricular
producidos por la jurisdicción y a nivei nacional, considerando dichc¡s documentos
como el marco normativo que regula la actividad rle enseñanza, ponerlas a prueba,
analizarlas reflexivamente, desde ios marcos teóricos abordados antic¡parrdo posibles
cursos de acción y sus esrrategias de ¡ntervención durante la puesta en aula.
Asimismo evaluar lo ocurr¡do tanto en relación con los logros.y.erlores propios corno
con sus propias intervenciones; y diseñar posibles acciones futüras.
Es conveniente tener en cuenta que la formación para la práctica de la enseñanza, de
la que participan distintos actores e rnstitrtciones resulta necesaric el trabaio
compartido entre los distintos docentes que participan del proceso lormativo de los
futuros maestros puesto que formarse pala !a práctica implica necesariamente
transitar por experiencias de rrabaio matemático enmarcado en la producción de
conocimientos a propós¡tc de la resolución de problertnas.
El propósito esencial cie la didáctica de la materlratica es la de ofrecer a los futuros
docentes herramientas que perrnitan instalar en la clase condiciones de trabaJo que
favorezcan una construcción colectiva del pensantiento operatorio a part¡r de un
enfoque en el que los saberes aparecen corno ¡nstrumentos en la resolución de
problemas. Esto hace necesario que pueda cÍear u¡ ambiente en la clase que aliente
a los niños a ensayar, producir Ciferentes resolucicnes y ayudar a aportar ideas para
enfrentar ios problemas propuestos. En este sentirlo se busca promover el vínculo de
los chicos con un modo cultural d¡ferente. Para ello es necesar¡a la ¡dea de la clase
como una comunidad de producción, donde lr¡s saberes culturalmente establecidos
pueden reconstruirse a part¡r de conocimientos más locaies ,y específicos, en una
trama donde se articulan el rabajc personal y las disiusiones colectivas. El
compromiso con estas prácticas de enseñanz¿r supone, además reconstruit el rol del
alumnado, reconsrderar su intervefición en su propia educación. así como c¡.ear los
marcos concepruales para promover la ¡ntegración en la diferencia.

EJES DE CONTENIDOS

EJE l: Marcos teóricos de Referencia
D¡dáctica de la Matemát¡ca corno tjisciplirra
Construcción del conocimiento. El rol del error.

científica. Concepciones.
Ei rol de la resolución de



problemas en la construcción de los conocim¡entos matemáticos. Teoría de
Situaciones Didácticas: situaciones didácticas y a-didácticas, ¿.onüato didáctico,
s¡tuac¡ones de acción, formulación, validación e institucionalizac¡ón. Formas de
validación. Variables d¡dáct¡cas. El rol docente: intervenciones, devolución e
institucionafizac¡ón. Otras teorías didácticas. La transposición didáctica de los
conocimientos matemáticos. Model¡zación matemátaca. La resolución de
problemas El juego como eje transversal a la enseñanza de la matemática
Etnomatemát¡ca. Fundamentos y principios epistemológicos y d¡dácticos que
orientan los diseños curriculares.

EJE ll: El tratamiento didáctico de conten¡dos matemáticos en la escuela primaria
a) Los números naturales en los distintos ciclos de la escuela primaria

Conocimientos, representaciones que ponen en juego los alumnos y errores más
frecuentes. La aproximación de los niños al sistema de numeración: el papel de la
numeración hablada; los criterios de comparación de números, el proceso hacia las
notac¡ones convencionales, la búsqueda de regularidades Uso de la calculadora para
estudiar características del sistema de numeración

b) El sentido y s¡gnificado de las operaciones con números naturales
La construcción del sentido y significado de la suma, la resta,,la multiplicac¡ón y la
división. Distintos significados. El campo de problemas que se resuelven con cada una
de las operaciones. De las estrategias de los niños a los procedimientos
convencionales. Relaciones entre estrategias de cálculo y el sistema de numeración.
Relación entre los cálculos mental, aprox¡mado, exacto, algorítmico, con calculadora y
su importancra en el tratamiento. Anális¡s de los algoritmos convencionales y su
complejidad para los n¡ños. Anál¡sis de las relac¡ones entre la multiplicación y la
división .Análisis y fundamentac¡ón de algunos criterios de divisibilidad, sus ventajas y
limitaciones.
Análisis de propuestas relativas a los números naturales, el sistema de numeración y
las operaciones en los documentos curriculares y l¡bros de telrtos. Cr¡terios para la
elaboración y selección de secuenc¡as didácticas en los d¡st¡ntos años de la escuela
primaria, en el plurigrado, interacción en un mismo año. Recorridos d¡dáct¡cos
posibles.

c) La construcc¡ón de los números fracc¡onarios y decimales: la ¡ntroducc¡ón
al campo de los racionales

Análisis de problemas que dieron origen a este campo numérico y a las fracc¡ones:
d¡ferentes interpretaciones y formas de representación y d¡ficultades frecuentes en los
alumnos en la construcción del concepto. Obstáculo epistemológico y didáct¡co.
Aportes de investigaciones psicológicas y d¡dácticas sobre el aprendizaje y la
enseñanza de las fracc¡ones y los números decimales. La elaboración de argumentos:
diferencia entre argumentos empíricos y argumentos apoyados en las características y
propiedades de los números racionales.

d) La problemát¡ca del abordaje de las operaciones con fracciones y
decimales.

La construcción de las operaciones con números fraccionarios. Análisis de los
cálculos mental, exacto, aproximado, algorítmico. Errores frecuentes en las
operaciones con fracciones en la construcción y justificación en base a las
propiedades. La ¡nterpretac¡ón de las operac¡ones con números decimales. Evolución
de los procedimientos. Construcción y.justificación en base a la extens¡ón del sistema
decimal de numeración y a las propiedades. Decisiones en función del problema que
se esté tratando. LÍmites en el uso de la ca.lculadora. problemas que se resuelven
integrando fracciones y números dec¡males. pasaje entre dist¡ntas representaciones.
Anál¡sis de propuestas de enseñanza en documentos curr¡culares y l¡bros de textos
sobre los números fraccionar¡os, dec¡males y sus operaciones en los distintos años de



la escuela primaria, en el plurigrado e interacción en un mlsmo año' Criterios para la

elaboración, selección v *"ü"itátii" 
-d!- 

s¡tuaciones de enseñanza' Recorridos

e) La Problemática en la enseñanza de la geometria'

La importancia a" r" c"o."iiá'l,iT"-".",,i"rioad básica. Las representacrones

es'onráneas espactates "n,ol'niño!.'r,i"roú"iOn. 
Entrada al traba¡o argumentativo'

El desarrollo del pensamrenü'ü"áÁ*i*' á" Ia geometría empÍrica apoyada en la

medida v en recursos O'O"o,.""JIi"'ii"á-á" ,oá"fo. teóricos que producen obietos

rdeales (las figuras y Iot t'"'pl"'i ó¡tt'et'rát didacticos y eÚi§temológicos' Análisis

de oropiedades ¿e ra. tigu"J"p"Jig#i';;i; ü"át" 1: 
t" lados' de sus ángulos'

atturas, diasonates, medianá,'"i"]i. prnii de las. construcciones" Las lY1:]:.:"-t^l
usos de los instrumentos g";éuitt' Lomo variable didáctica en las construcclones'

El estudio de las propiedad;;;"Ñ';iá;áÁát "ntt" 
l¿Ls riouras v los cuerpos La

complejidad d¡dáctica o"l it"ü"iá- "ffiil;;" '- 
l' pioou"ccion v validación de

oropiedades geometrlcas' " unuád" a la demostración' Aportes de investigaciones

;rliffiid; i"o]iJ.ii."' too'" ü 
"ni"i'nt" 

de las riguras v los cuerpos' El uso de

software de geomerrra o,nu.i.J .oÁá ,"Oio para lá explóración y anáisis de las

propiedades de las figuras y cuerpos

Anál¡sis de propueslas ,",r ,'i-Já"nteñanza de la geometría en la escuela primaria

en los documentos cunicutañ. v liurái de textos .-criterios para la elaboración y

,irr..J¡¿i-i" lácuencias a¡oacica's 
"ñ 

tái a'tt¡nto. añoq dg la escuela primar¡a . en el

;i;é;^;", i"t"r"cc¡ón en un mismo año' Recorr¡dos d¡dácticos posibles'

d¡dácticos Posibles

f) El tratamiento didáct¡co de la medida

o,.ri,n,o!' Hil;;''il;;Jición. tnstrumentos y errores de medición. Noción de

ápiár-á.¡á" V ástimac¡ón en ia medida. Génesii de la idea db magnitud en e] niño.

Anortes de ¡nvestiqaclones fsicológicas y didácticas Anál¡sis y revisión de

i'Iüi"ri""Á áiáá.iiÉá de la'medidá en la escuela. Elaborac¡ón de secuencias

iiJá.t¡á"i áá evoluc¡ón del concepto de medida en la escuela primaria

g) La enseñanza de la proporcionalidad y.el tratamiento de la informac¡ón
proñLmas en la construccón del concepto de proporcionalidad: límites y problemas

quá puede resolver. Diferentes procedim¡entos y búsqueda de regularidades.

Éropru=t"r y reflexiones acerca de la enseñanza de la proporcionalidad en la escuela

primaria. Elaboración de secuencias didácticas'
Uso de la estadíst¡ca y la probabilidad en la escuela primaria.

EJE lll: La Tarea de Planificar en Matemática
Planificación de la enseñanza. Análisis a prrori de la s¡tuac¡ón. Gestión de la
clase. Secuencias didácticas: análisis y elaboración a partir de critertos. Anál¡sis
de reg¡stros de clases en d¡st¡ntos soportes. lnterpretación de las producciones

de los alumnos. Evaluación. Criterios para su elaboración.

Bro¡tman Claud¡a, (2000) Las operac¡ones En El Primer Ciclo. Buenos Aues.
Editorial Novedades Educativas
Broitman Claudia, ltzcovich H. (2002) El Estudio De Las F¡guras Y Los Cuerpos
Geométricos. Buenos A¡res. Ed¡torial Novedades Educativas
Castro, Adriana, Díaz Adriana Y Otros (2009) Enseñar Matemática En La
Escuela Primaria. Bs. As. Tinta Fresca
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CIENCIAS SOCIALES

FORMATO: ASIGNATURA
RÉGIMEN DEL CURSADO: Anual
UBICACIÓN EN EL DISEÑO CURRICULAR: 2'AñO
ASIGNACIÓN HORARIA SEMANAL Y TOTAL PARA EL ESTUDIANTE: 6 hOTAS

cátedras semanales. (192 hs cátedras-128 hs reloj

FINALIDADES FORMAfIVAS

Las Ciencias Sociales son un conjunto amplio de disciplinas que estudian al hombre
en cuanto ser social. La realidad soc¡al, producto de las relaciones del hombre con el

medio natural y social, es compleja y dinámica, por lo que es estud¡ada desde
múltiples perspect¡vas. Por ello es necesario crear espacios multid¡sc¡pl¡nares

articulados, de confluencia y cooperación entre las Ciencias que la integran, donde
cada una con su autonomía, aporta su visión, incluso en las perspectivas disciplinares
de Histor¡a y Geografía como art¡culadoras del área en el conocimiento escolar.
Marcos y conceptos que favorecerán que los futuros prolesores piensen los

conoc¡mientos sobre lo social a enseñar, puedan abrirlos, jerarquizarlos, relacionarlos,
integrarlos y desagregarlos para construir propuestas de aprendizaje lógicamente
estructuradas
Esta unidad curricular tiene como propósitos revalorizar las Ciencias Sociales como
herram¡enta cognit¡va para la comprensión del mundo y para el compromiso como



actor social con la construcción de sociedades basadas en los derechos que hacen a
la ciudadanía plena, en el marco del reconocimiento y respeto por las identidades
múltiples y promover la reflexión sobre las características y modos de producción del
conocimiento soc¡al reconoc¡endo sus posib¡lidades para la enseñanza en la
Educación Pr¡maria en la formac¡ón integral de los alumnos y su inserción efectiva en
la comunldad.
Es por esto que desde las Recomendaciones para la etaborac¡ón de /os drbeños
curriculares de Primaria se ins¡ste en la "necesidad de ofrecer propuestas interesantes
en la medida que contribuyan al ejercicio de saber, cada día miís y me.jor, cómo se
produce el proceso de enseñanza y de aprendizaie del conoc¡miento de las ciencias
sociales y cómo se lo puede mejorar para no seguir abonando desde el mismo a la
reproducción de una conciencia naturalizadora de la realidad social

EJE l: Ep¡stemología de las cienc¡as soc¡ales
conformac¡ón y obietos de estudio de ras ciencías sociares. Teorías y metodorogías
de la ¡nvestigación socrar. corrientes epistemorógicas y ras discusiones teóñcas
actuares' conceptos estructurantes en ras ciencias sociares: sujetos sociares, i¡"rp"histórico y espacio geográfico Los principios explicativos. Niveles de análisis.La Geografía, princ¡pares enfoques y teorías. La Geografía crÍtica. Er espacio,dimensiones naturales y sociales. El concepto de paisaje come ynecf¡o de acceso al deespacio social.
conceptos básicos der con_ocimiento h¡stór¡co. princ¡pares enfoques y teorías de raH¡stor¡a; Tiempo: Duración. simultane¡dad, ,".L"n.ii] ñ!.nos y procesos.El t¡empo y el espacio como d¡mensior". 

- 
ilt"g:r"oa. en las experienciassocioh¡stóricas y culturales.

Eje ll: Las ciencias sociales escolarizadas
La reración área/disciprinas- en Ia organización der espacio currícurar y en er Diseñocurricurar Jurisdiccionar. oiric-urtaaes] Áevs¡0. üi* I","oigmas tradicionares sobreIo "cercano" v ro "rejano". confrícto cognrtlo;;'a;,J.Jí."orru, en c¡enc¡as sociaresTeorías clásicas y tendencias actualei a" fu un."n"n.u-j" ¡u f,¡.tor¡u.Análisis y resignificación de la conmemor;;; il;#L y to, 

".to" 
escotares.Revisión de enfoques clásicos y *rr". O"' 

"i. '"l.
concepruar¡zación, orienración y,";,"";;;;;;n ;#,r:.::ffi;i"i""^frrff:i..rn
EJE l: Tiempo, espacto y soc¡edad . ¡ .

Conceptos bás¡cos del conor.
ru a¡oire,a. E'i l"Jd;;'üiJ;:ir::"t" seosráfico. Espacio urhano y rurat. Vida corid¡ana
pobración. ro. ,".J,.ol"';' ,:11Xff flj:"j''J;"?i,,ii.,i,n,,9ás v ¿¡.t'¡ouc*i" 

-iJ'ii
Problemáticas y desafÍos deíDesanolo sustenrabre 

", ", ollr. 
Regiones geográficas.

organizac¡on potit¡ca a nivet mundial. a,-*rr.ü * i]' j,sobre los territorios y tas cutturas. ¡"" ññ;#J''jjlt,.aj]u: v la tecnolosía
referencia a las de imoacto
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EJES DE CONTENIDOS
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Organización polÍtica y socioeconómica de la Argentina, la provincia del Chaco y el
Municipio local.
La realidad sociocultural, política y económica: Los grupos sociales. Las actividades
económicas, los sistemas políticos, la cultura y diversidad cultural.
Los grandes períodos de la h¡storia del mundo occ¡dental. El mundo moderno y
postmoderno. La historia social y económica: Periodización de Hobsbawn. El
capitalismo y el imperialismo. La h¡storia regional. El lmperio del lngenio Las Palmas.
La Forestal. El aborda.je de Ia historia rec¡ente. La histor¡a local

BIBLIOGRAFíA
. A¡senberg, B., Y Alderoqui, S. (Comps.) (1994). D¡dáct¡ca De Las Ciencias

Sociales. Aportes Y Reflexiones. Buenos A¡res. Paidós Educador
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CIENCIAS NATURALES
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FORMATO: ASIGNATURA
RÉGIMEN DEL CURSADo: AnUaI
UBICACIÓN EN EL DISEÑO CURRICULAR: 2 " AñO
ASIGNACIÓN HORARIA SEMANAL Y TOTAL PARA EL ESTUDIANTE: 6 hOT S
cátedras semanales. (192 hs cátedras-128 hs reloj

FINALIDADES FORMATIVAS

El área de Cienc¡as Naturales se propone abordar su enseñanza desde la perspectiva
de la alfabetización científica, la cual involucra no sólo enseñar acerca de los hechos
del mundo natural y de los modos que t¡ene la ciencia de ¡nterpretarlos (los modelos
c¡entíficos), sino también acerca de la manera de pensar sobre estos hechos para
extraer conclusiones. Dado que una de sus caracterist¡cas consiste en la habilidad de
relacionar los datos y evidencias con las afirmaciones y conclusiones que se hace
sobre ellos, se pretende desarrollar la capacidad para entender y juzgar a la ciencia
como una act¡vidad que forma parte de la cultura, que tiene h¡storicidad y por lo tanto,
está influenciada por los factores socio-culturales de cada época.
El desafío es conseguir que las d¡sciplanas del área (Física, euímica, Biología y
Astronomía) se enseñen con una visión humanista que conecte la realidad con los
modelos y procedimientos del quehacer científico, que propicien el avance del
pensamiento lógico, asumiendo valores que se puedan utilizái'en la vida personal y
comunitaria a partir de un trabajo interdisciplinario.
Los conten¡dos que se presentan contr¡buirán a que los estud¡antes elaboren una
concepc¡ón de ciencia y un marco conceptual amplio que integre el aporte de
diferentes campos del saber de las C¡encias Naturales, lo que permitirá desarrollar
act¡v¡dades creat¡vas y motivadoras relacionadas con los constantes camb¡os de la
sociedad y con los avances tecnológicos.
Para ello, el futuro docente deberá ser alfabet¡zado c¡entíf ¡camente, y desarrollar y
fortalecer su pensamiento crít¡co para analizar lo que se afirma de los fenómenos
naturales, como también sobre las característ¡cas, alcances y limitaciones de la
actividad científica; f undamentalmente sobre sus proced¡mientos y conclusiones;
esperándose que adquiera las estrateg¡as necesarias para evaluar la validez de una
expl¡cación o argumento científico y además que tenga la convicción para hacerlo
cuando lo considere pertinente.
En este contexto, los docentes en formación se aprop¡arán de.conocimientos que les
permitirán interven¡r adecuadamente en los procesos de enséñinza y aprend¡zaje de
las Ciencias Naturales en el n¡vel a través de la formación científico{ecnológ¡ca que
apunte a la democrat¡zación del conocimiento para la formación de futuros docentes
críticos, responsables y participativos capaces de intervenir en el proceso de
evaluación, a partir de la auto-evaluación y la evaluac¡ón cooperativa de los propios
aprend¡zajes.
Los propósitos de esta unidad curr¡cular se orientan a promover la construcc¡ón de un
marco teór¡co actualizado para la enseñanza de los conten¡dos del área de Ciencia
Naturales, a través del anáisis de los modelos y paradigmas de actualldad, facilitar el
acercamiento de los alumnos a los temas propios de las Ciencias Naturales y
favorecer las relaciones entre CTSA, con el fin de propiciar en ellos acciones que
perm¡tan cambiar la real¡dad, desarrollar la indagación de preconcepciones y
conocimientos cristalizados en torno a la alfabetización científica.



EJE l: Ep¡stemologÍa, Historia y Filosofía de las ciencias
Los fundamentos epistemológ¡cos de las cienc¡as, sus corrientes, las revoluciones
científicas, teorías relativistas, epistemologÍas evolucionistas, sus conceptos: teorías,
leyes, hipótes¡s, experimentos, modelos y sistemas.
Analogías entre las posturas ep¡stemológicas tradicionales y alternativas
S¡stema, sus componentes e interacciones con la realidad a anal¡zar, d¡ferenciando
entre s¡stemas ab¡ertos y cerrados.
El desarrollo histórico sobre la constitución de la materia: Desde el atomismo hasta la
teoría de la relatividad.
Las revoluciones científicas del siglo XVI y XVll. CosmologÍa, Ciijncia actual.

EJE ll: Mater¡a y energía
La materia y sus propiedades. Los sistemas materiales. Los fenómenos

Químicos, sus reacciones
La energía. Diferenciacrón entre tipos de energÍa y fuentes, su forma de interacción
asoc¡adas, Transf ormaciones de la materia y la energía en el amb¡ente, el origen de la
vida, la diversidad de los seres vivos. La célula. Las
biomoléculas. El genoma humano. Nociones generales de las eras geológicas,
biomasa, conservación de la energía, transformac¡ón y degradación. El uso de la
energía y su impacto en el ambiente. Los derivados del petróleo, su utilización y la
contam¡nación ambiental. Los biocombustibles. La combustión.
El efecto invernadero. Termodinámica de las transf ormaciones. Entalpía.
Entropía. Equilibrio.
El cuerpo humano. Alimentac¡ón equilibrada, su relación con el aprendizaje.
Salud. Prevención de enfermedades.

EJE lll: Espacio y tiempo
Fuerza como concepto aglut¡nante y generadora de cambios y de equilibrio de los
sistemas universales y naturales. Magnetismo terrestre, magnetismo natural y artificial,
la tierra y el universo (teorías y leyes), el sistema solar, los planetas, satélites, cometas
y meteor¡tos, la lluvia meteorítica en Campo del
Cielo, las galax¡as y la vía láctea, rotación y traslación de los planetas y sus
consecuencias, día y noche, estaciones y mareas, los eclipses y las fases de la luna.
Óptica geométrica, óptica física. El problema de la luz solar. Concepto de población,
evolución de las poblaciones, comunidades ciudades.
Máquinas simples, como elementos trasmisores de fuerzas, los principios
fundamentales de la mecánica, Trabaio mecán¡co. Potenc¡a. Los cambios de velocidad
y de dirección como indlcadores de movimiento o aceleración, las
Leyes de Movimiento, el efecto del peso en flu¡dos, peso específico y empuje.
Principios de la hidrostátical. Acúst¡ca.

EJE lV: Ciencia, tecnología, sociedad y amb¡ente
Edades geológicas y tecnologías de la ant¡güedad.
Fuentes de energía y transporte en la antigüedad y en la modernidad.

EJES DE CONTENIDOS



Energía eléctrica, tipos de corr¡ente eléctrica, conducción en el vacfo y en los gases.
Grandes guerras, avances c¡entíficos - tecnológicos, costos ecológicos.
Contam¡nación acústica y lumínica. Agr¡cultura, frontera agrar¡a, biotecnología,
pest¡c¡das.

El análisis de la evolución del paisaje, de las problemát¡cas ambientales y de otros
fenómenos naturales. La identificación de alteraciones amb¡entales produc¡das por la
act¡vidad humana (desertización en el país, el problema de la contaminación del agua
y los suelos, lluvia ácida y efecto invernadero, ext¡nción de especies).
El amb¡ente como "recurso", desde la perspectiva de las ciencias naturales y su
v¡nculación con lo cultural.

. Audersik, T. Y Otros (2003) B¡ología. La Vida En La Tierra. Méx¡co: Editorial
Pearson Educación.

. Boido, G Et Al. (1988) Pensamiento Científico. Pro- Cienc¡a. Bs. As, Conicet

. Cunis, H Y Barnes, S. (2002) Biología General. Buenos Aires. Panamericana.

. Chalmers, A.F. (1994) ¿Qué Es Esa Cosa Llamada C¡erió¡a? Madr¡d. S¡glo Xxi.

Editores
. Chang, R. (2007) Química. Chile: Mc Graw - Hill.

. Chang, R (2006) Conceptos Esenciales De Química General. Chile: Mc. Graw
Hill. Durán, D Y Lara, A. (1992) Convivir En La Tierra: Cuaderno Del Medio
Ambiente. Bs. As.: Erre-Eme S.A.

. Fougelman, D Y González Urda, E. (1998).Ecología Y Medio
Ambiente/Biodiversidad, Población Y Conservación De Recursos Vivos.
Buenos Aires. Programa De Proc¡encia. Conicet.

. Fourez, G. (1998) Alfabetizac¡ón Científ¡ca Y Tecnológica. Bs. As.: Col¡hue
o Hart, H. Y Otros. (2007) Química Orgánica. Chile: Mc Graw Hill 12o Ed¡c¡ón.
. Purves, W., Sadava, G, Y Otros. (2OO2) "La Vida, La Ciencia De La B¡ología'.

Madrid: Editorial Médica Panamericana.
. Whitten, G. D. (1998). QuÍmica General. Chile: Mc Graw Hill

ALFABETTZACTÓru tMCnr-

FORMATO: As¡gnatura
RÉGIMEN DEL CURSADO: AnUaI

UBICACIÓN EN EL DISEÑO CURRICULAR: 3'AñO
ASIGNACIÓN HORARIA SEMANAL Y TOTAL PARA EL ESTUDIANTE: 3 hOTAS

cátedras semanales. (96 hs cátedras-64 hs reloi)

FINALIDADES FORMATIVAS

BIBLIOGRAFíA



Alfabetizar es introducir a los niños en la cultura escr¡ta, es decir que la alfabetización
inic¡al constituye la base, el pilar o c¡miento, en la formación de lectores comprensivos
y crít¡cos y de escr¡tores competentes. Por ello, el desarrollo de estrategias de
enseñanza de la lengua escrita, la lectura y la escr¡tura, es el eje sobre el cual debe
fundamentarse la labor docente. En este sent¡do, los contenidos de esta unidad
curricular se centran en el desarrollo de esüategias y recursos que perm¡tan al futuro
docente apropiarse de contenidos y formas de hacer, secuenciadas y articuladas que
perm¡tan se concreticen las nuevas perspectivas en la enseñanza de la lengua escr¡ta.
La enseñanza de la escritura implica la integración de enfoques pedagóg¡cos,
principlos metodológicos y marcos teór¡cos d¡scipl¡nares actualizados y pert¡nentes
respecto de conceptos sobre leer y escribir que at¡endan.ra las intenciones de
producción, los efectos en la recepción y las cond¡ciones del contexto y que sean
superadores de la idea de "decodif ¡cación", como acto ¡ndepend¡ente del sentido.

EJES DE CONTENIDOS

EJE l: Aprox¡maciones al objeto de estudio
La lengua escrita El sistema alfabético de escritura: abordaje diacrónico
Conceptualizaciones. Surgimíento y evolución. Abordaie sincrónico: principios y
particularidades de la escritura alfabética. D¡ferenciac¡ones entre oralidad y escritura.
El cambio de conciencia que implica el paso de Cultura oral a Cultura escrita.

EJE lll: La formación docente en Alfabetización lnicial
La alfabet¡zación como derecho. Abordaje de las perspectivas del Ministerio de
Educación. Análisrs de propuestas alfabetizadoras y modelos de planificación. Las
secuenc¡as d¡dácticas alfabetizadoras: la tarea como unidad de trabajo y de
enseñanza. Organización de tareas. Los recursos d¡dácticos: características y uso.
Selección, organización y secuenciación de contenidos y act¡vidades. Diseño y
adecuac¡ón de estrategias y recursos alfabetizadores a contextos de ¡nterculturalidad y
diversidad. La selección -secuenciación de conten¡dos de alfabetización, los propósitos
de enseñanza y las estrategias específ¡cas en la alfabet¡zación de ióvenes y adultos
Evaluación: concepc¡ones y funcrones de la práctica evaluativa. La evaluación en
Alfabetización lnicial.

BIBLIOGRAFíA

. Borzone De Manrique Y Signor¡n¡ (1988) Del Habla A La Escritura: La Conc¡encia
Lingüística Como Una Forma De Transición Natural. En: Lectura y Vida N. 9. Braslavslly, Berta (2003) ¿pr¡meras Letras O primeras Lecturas? Una lntroducc¡ón
A La Alfabetización Temprana. Buenos Aires: F.C.E

EJE ll: La escritura como objeto de enseñanza
La Alfabetización. Conceptualizaciones de Alfabetización y breve revisión de los
métodos alfabet¡zadores durante el S.XX. Los tres enfoques más difundidos
actualmente el enfoque denominado " enseñanza d¡recta "( concaencia fonológica), el
enfoque del " lenguaje integral "( Kenneth y Yetta Goodman ) y el enfoque "
constructivista"(Em¡liaFerreiro: 1990, Ana Teberos§ : 1992 y Kauftnan : 1988 ). El
modelo equilibrado. La alfabet¡zación inicial en comunidades de bilingüismo.



(1999)Cultura Escrita Y Educación. México. Fondo De Cultura
Económica.

--------(2005) Enseñar A Entender Lo Que Se. Lee. La Alfabet¡zac¡ón
En La Familia Y En La Escuela. Buenos Aires. Fondo De Cultura Económ¡ca.
. Bruner, J.(1988) Desarrollo Cognit¡vo Y Educación. Madr¡d. Morata.
. Chomsky, N. Piaget, J. (1983)Teor¡as Del Lenguaje. Teorías Del Aprendizaje.
Barcelona. criJalbo
. Davini M. C, (2009) Aportes De La Didáct¡ca Para La Formación Docente.
Reflexiones Para La Formación En Alfabetización lnicial", Minister¡o De Educación,
lnfd.
. Davini, M.C. (2008) Métodos De Enseñanza. D¡dáctica General para Maestros y
Profesores. Editorial Santillana. Buenos Aires.
. Daviña, L. (1999) Adquisición De La Lectoescritura. Revisión Critica De Métodos y
Teorías. Rosario, Homo Sapiens
o Desinano, Norma. (1997) Didáctica De La Lengua para El primer Ciclo. Egb.
Rosario. Homo Sap¡ens.
. Ferreiro, E. (2000)S¡stemas De Escritura, Construcción Y Educación. A Veinte
Años De La Publicación De Los Sistemas De Escritura En El Desarrollo Del Niño.
Rosario: Homo Sapiens.
. Gimeno Sacristan,J Y Perez Gomez,A (1996) Comprender y Transformar La
Enseñanza. Madrid. Morata.
. Lescano, Mana (2012): La Alfabetización ln¡cial y La Escritura De Las primeras
Palabras. En: G¡ammatteo , Mabel Y Albano, H¡lda ( Coord.)El Léxico: De La Vida
Cotidiana A La Comunicac¡ón C¡bernética. 1a Ed. Buenos Aires: Biblos.
. Melgar, S Y Zamero, M., (2006) Todos Pueden Aprender, Módulo Lengua, Buenos
Aires, Unicef.
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Aprender. Buenos Aires. Unicef.
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. Steaman, J. (2008) Mas D¡dáctica (En La Educación Superior) Editor¡al Miño y
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. Teberoslq/, Ana Y Tolchins§, L¡liana (2004) Mas Allá De La Alfabetización. 1a Ed.
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Materiales recomendados: los correspondientes al Ciclo de Degarrollo profesional en
Alfabetización ln¡ciai (2008 - 2010): La formación docente en Alfabetización lnicial
2OO9-2O70. La formación docente en Alfabet¡zac¡ón lnicial como objeto de
¡nvest¡gac¡ón. EL primer estudio nac¡onal. 2009-2010. Cuaderno de sugerencias
d¡dáct¡cas para la enseñanza de la alfabetización inicial en los ISFD 2009-2010.



SEGUNDO AÑO

Campo de la Práctica Profesional

PRÁCTCA DOCENTE II:

FoRMATO: Práctica docente
REGIMENDEL CURSADO: Anual
UBICACIÓN EN EL DISEÑO CURRICULAR: 2'AñO
ASIGNACIÓN HORARIA SEMANAL Y TOTAL PARA EL ESTUDIANTE: 6 hOTAS

cátedras semanales. (192 hs cátedras-128 hs reloj)

FINALIDADES FORMATIVAS

Esta un¡dad curricular pone el foco en la enseñanza y el aprendizaje en las
instituc¡ones educativas. El estud¡ante se familiarizará con el Diseño Curr¡cular
Provincial y analizará la relación entre éste, el Proyecto Educativo Comun¡tario (fruto
de los acuerdos instituc¡onales sobre qué enseñar y evaluar según los sujetos y
contextos part¡culares) y las planificaciones docentes. Particjpará en ayudantías al
docente del nivel en ejercicio (acompañamiento en activ¡dades explorativas, registro
de la act¡v¡dad en clase, análisis de producciones y detección de las dificultades
comunes al grupo y los problemas individuales, control de act¡v¡dades individuales y
grupales, recuperación de aprendizajes, etc.) y desarrollará las primeras
¡ntervenciones áulicas en las distintas ¡nstanc¡as de trabajo pedagógico.
Tiene por propós¡to ampliar y profundizar las experiencias en conte)ítos inst¡tucionales
reales, incluyendo su partic¡pación en actividades de responsabilidad creciente, tales
como la observación participante en las aulas y la colaboración en actividades
docentes.

L



Taller Currículo y organizadores: El Diseño Curricular Provinc¡al, los proyectos
Educat¡vos Comun¡tarios, procesos y documentación organ¡zadoras de las prácticas
docentes y escolares (planificaciones, agendas, reg¡stros de asistencia, legajos,
cuadernos de comunicaciones, etc.).El sentido de los mismos en la regulación de la
práctica docente.

EJES DE CONTENIDOS

a) Activ¡dades a desarrollar en el IES

Taller Programación de la enseñanza y gestión de la clase:
Programación, organización de las actividades en el aula, seleccionando y
organizando contenidos, previsión de estrategias y act¡vidades. Se pueden considerar
actividades tales como estudio de casos part¡culares, microenseñanza.

Para cumplimentar con el tiempo de desarrollo de los talleres se suglere
la siguiente carga horaria: 3 hs cátedras semana/es -96Hs.Cát. Anuales-

b) Actividades de Campo con las lnstituc¡ones Asociadas y Espacios
Alternativos de formación
Su propós¡to es ampliar y profundizar las experiencias de los estudiantes en contextos
institucionales reales, incluyendo su participación en actividades de responsabilidad
crec¡ente, tales como la observación participante en las aulas y la colaboración en
actividades docentes.
lntervenciones educativas breves: a) Ayudantía en clases acompañamiento en
actividades, registro de Ia actividad en clase, análisis de producc¡ones y detecc¡ón de
las dificultades comunes al grupo y los problemas individuales, conlrol de actividades
individuales y grupales, recuperación de aprendizajes, etc.) b) Plan¡ficación y
desarrollo de ses¡ones de clase.
Desarrollo de Prácticas Educativas Solidarias en las Escuelas Asociadas y/o en
Espacios Alternativos de Formación. La dec¡s¡ón académica debe garantizar espacios
para la construcc¡ón de valores solidarios y éticos.

Para cumplimentat con el tiempo de desarrollo de las actividades
específicas se sugiere la siguiente carga horaria: 3 Hs. Cáledrus sernanares-96
Hs. Cát. Anuales.
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TERCER AÑO

Campo de la Formación General

FILOSOFíA

FORMATO: Asignatura
RÉGIMEN DEL CURSADO: Cuatr¡mestra|
UBICACIÓN EN EL DISEÑO CURRICULAR: 3" AñO
ASIGNACIÓN HORARIA SEMANAL Y TOTAL PARA EL ESTUDIANTE: 4 hOTAS

cátedras semanales. (64 hs cátedras-43 hs reloi)

FINALIDADES FORMATIVAS

La Filosofía tiene un valor formativo importante para el sujeto de aprendizaje, lo que
debe estar presente en la formación de los docentes ayudándolos a desarrollar las
capacidades crítico-reflexivo y de pensamiento creat¡vo. Qgmple la función de
est¡mular las capac¡dades personales para mov¡lizar en los futuros formadores la
reflexión sobre sí y sobre aquellas cuest¡ones significat¡vas para los seres humanos.
La Filosofía se nos presenta como algo vivo y v¡gente hoy y no como una ruina con
valor arqueológico. Así, no reside en el conoc¡miento de sistemas teóricos propuestos
en un pasado más o menos remoto y con un interés exclusivamente histórico sino en
el planteo de problemas que nos desvelan hoy y sobre los cuales esos sistemas
pueden todavía brindar respuestas o lanzarnos el desafío de pensar otras respuestas,
habiendo desanollado las herramientas conceptuales necesarias para ello.
Es así que la formación docente desde la F¡losofía, además de promover el
afianzamiento de la personalidad, el descubrimiento y aprecio de la prop¡a s¡ngular¡dad
, la social¡zac¡ón, la mejor comprensión de los hombres y la realidad, la comJnicación
armónica y productiva en la interacción soc¡al, presenta el desafío de capac¡tar a los



estudiantes para que generen situaciones de enseñanza y apréndizaje que den lugar a
la reflexión y la autorreflexión acerca del hombre, del conocimiento y del obrar
individual y colect¡vo.
La enseñanza de la Filosofía es una reflexión e interrogación sobre la condición
humana y los grandes problemas de la vida. Además, peÍm¡te ¡ndagar sobre los
orígenes del pensamiento sudamericano.
El multiculturalismo y la hibridación es un signo distinto de la filosofía en América del
Sur. Reflexaonar sobre ello forma parte del autoconc¡encia histórica que se puede
comprender a través de las ideas que acompañan a las luchas por la independencia,
la democracia, la justic¡a social y el desanollo.
Un camino para la indagación sobre la ident¡dad en el pensamiento sudamericano
podrá ser el anáisis de las cosmovisiones, las ¡dentidades culturales, los modelos de
pensamiento, la ideología y las creencias que se manifiestan en la región suponiendo
que las ideas son la expresión de los valores de una sociedad pero que también son el
correlato de los procesos políticos, económicos y soc¡o-culturales.

EJES DE CONTENIDOS

EJE l: F¡losofía
Falosofía: or¡gen y objeto. La Filosofía como interpelación constante. El asombro ante
lo real y la reacción. La curiosidad por la verdad. El deseo natural del hombre por
conocer (Aristóteles).
Platón: los diálogos que iniciaron todo. Ar¡stóteles: mas allá de la física. Santo Tomiis
de Aquino: El filósofo de la fe.

EJE ll: F¡losofía. Ciencia y PolÍtica
FilosofÍa y c¡encia: relaciones. Cambio caentifico y tecnológico. Func¡ón de la filosofía.
Hac¡a un modelo general formal para la enseñanza de FilosofÍa. René Descartes: el
filósofo del método. El sueño de la razón. Thomas Hobbes: FilosofÍa y Política. Karl.
MARX: El filósofo del camb¡o. La verdad como cuest¡ón estética y como cuest¡ón
política.
Filosofía Social y Política: posibilidad de una filosofía latinoamericana. La identidad
latinoamericana. Filosofía argentina: El enigma de lo gauchesco y el eterno retorno de
lo gauchesco. Las pasiones argentinas. Afectos y efectos reóLrrentes en la cultura
argentina: -Oportunidad de negocios o Poseslón, - Civilización y Barbarie -El deseo de
lo común y el deseo de lo propio.

EJE lll: Ética
Ética y Moral. Ét¡ca y Política. Ética y Educación: -El arte de vivir juntos; -La
enseñanza como narración compartida de experiencias; -Los misterios que rodean a la
v¡da en común. Principales problemas morales de nuestro tiempo. Los enigmas de la
educación.
El planteo ético. lvlodernidad: Kant, lmmanuel: Éttca del deber. Posmodernidad: Ética
hedonista. Cómo operar con las herencias en la soc¡edad posmoderna, el desafío de
los "recienvenidos".
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HISTORIA Y POLITICA DE LA EDUCACIÓN LATINOAMERICANA, ARGENTINA Y
CHAQUEÑA

FORMATO: Asignatura

UBICACIÓN EN EL DISEÑO CURRICULAR: 3'AñO
ASIGNACIÓN HORARIA SEMANAL Y TOTAL PARA EL ESTUDIANTE
cátedras semanales. (96 hs cátedras-64hs reloj)

3horas

FINALIDADES FORMATIVAS

El propósito de la historia y política de la educación lat¡noamericana, argentina y
chaqueña, es el anál¡sis del pasado como dimensión const¡tutiva y dinámica del
presente. Se parte de la necesidad de describir y comprender los modos en que
históricamente se fue modelando la institución escolar y visibilizar el entramado del
sistema educat¡vo y los diversos procesos que han operado en su trayectoria.
Se pretende abordar esta propuesta de dos maneras: desde los imaginarios que han
¡do conformando el sistema educacional argentino teniendo en cuenta su inserción en
los debates educacionales latinoamericanos. Y tamb¡én anal¡zar la presencia de los
imaginarios en las identidades de los d¡ferentes actores educacionales: estudiantes,
docentes, ¡nstituc¡ones, organización burocrát¡ca, sindicatos docentes, universidades,
etc.
Se trata de poner a disposición de los estudiantes experiencias y recorridos a los que

accedan por medio de diversas lecturas, interpretaciones, producciones y
perspect¡vas teóricas entendiendo que la historia y política de la educación es un
constructo emergente de la "cultura escolar" (Chervel, 1998) por lo que no puede ser
comprendida como una yu)Íaposición o sumatoria de dos d¡sciplinas refer¡das una al
pasado y otra al presente sino convertirla en un objeto de enseñanza que integre
ambos campos.



Por lo expuesto, el abordaje histórico, social y político de la educación pretende
ampliar la mirada de los estudiantes desde los debates fundamentales en la
conformación y desarrollo del sistema educativo argentino y las relaciones con el
conte)Ío latinoamericano, a la vez que pretende desarrollar herramientas de
aproximación a la investigación histórica analizando las problemáticas educativas
actuales posicionándose en esos procesos y debates.

EJES DE CONTENIDOS

EJE l: La constitución del Sistema Educativo Argentino
La educac¡ón en la colonia y los orígenes del sistema educat¡vo escolar. La
consolidac¡ón de un proyecto nacional de educación en el marco del Estado
Oligárquico-Liberal. Sarmiento y la Educación Popular. Primer Congreso Pedagógico
Nacional. La organización del Sistema Educativo Nacional: La ley L42O, la Ley Lainez
y la Ley Avellaneda. Las corr¡entes del normalismo. Las disputas y acuerdos con la
lglesia y la configuración de un sistema privado de educación.

EJE ll: La consol¡dación del poder estatal y las luchas por la educación
Críticas al Sistema Educativo Nac¡onal. El surgimiento de propuestas alternativas.
Movimientos reformistas.
Los ¡n¡cios del gremialismo docente. La relación educación y traba¡o. Desarrollismo y
educación. La disputa entre la educación laica y libre. El autor¡tarismo educativo en
los golpes militares. La descentralizac¡ón educativa y la transferencia de servicios a las
provincias.

EJE lll: La crisis de los sistemas educativos latinoamericanos y la renovación del
debate pedagógico.
El inicio de la crisis: reproductivismo, desescolarización y educación popular.
Pensamiento autor¡tario y reacción conservadora: proyectos pedagógicos de las
dictaduras latinoamericanas. El pensamiento de Paulo Fre¡re y la educación
popular: La "pedagogía del oprimido" y los proyectos de emancipación. Los
proyectos educativos repres¡vos. El terror¡smo de Estado en Argentina y su impacto. El
lmaginario Represivo y las vueltas a las democrac¡as en Lat¡noamér¡ca. El imag¡nario
neoliberal. Neoliberalismo y educación. El modelo empresarial. Los nuevos conceptos
de cal¡dad, equidad, competencias y gest¡ón. La reforma educativa de los 90. La
situación actual: el "post-neoliberal¡smo".

EJE V: Treinta años de democracia Argentina: de la crisis e,conómica y social al
crecim¡ento económ¡co con ¡nclusión social.
América Lat¡na en el s. XXI: hacia un nuevo paradigma socio-económ¡co y geopolítico.
Repos¡c¡onam¡ento del papel del Estado como regulador y garante de la educación: La
Ley Nacional de Educación 26.206. La nueva configurac¡ón del S¡stema Educativo
Nacional. Modalidades de la educación. Nueva ley de Educación Prov¡nc¡al. Las
funciones de los Ministros de Educación a través del Consejo Federal de Educación.
El INFD y el INET. Los sistemas educativos provinciales. Marco normat¡vo que regula
la actividad laboral y profesional. Los colectivos docentes y su organización frente a
las políticas educativas.
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TERCER AÑO

Campo de la Formación Específ¡ca

PROYECTOS PEDAGOGICOS CON TIC

FORMATO: Taller
RÉGIMEN DEL CURSADO: CUAIT|MESITAI

UBICACIÓN EN EL DISEÑO CURRICULAR: 3" AñO

ASIGNACIÓN HORARIA SEMANAL Y TOTAL PARA EL ESTUDIANTE: 3 hOTAS

cátedras semanales. (96hs cátedras-64 hs reloj)

FINALIDADES FORMATIVAS

Las Tecnologías de la lnformación y la Comunicación-TlC-, facilitan las múltiples

representaciones de obietos e ideas y perm¡ten su exploración y tratamiento activo,

haciendo necesario un replanteo en las estrateg¡as cognitivas y en las estrateg¡as

didáct¡cas.
Estructurar amb¡entes de aprendizaje, fomentar clases dinám¡cas, estimular la

interacción cooperativa, el aprendizaje colaborativo y el trabaio en grupo son

habilidades necesarias al momento de desarrollar métodos innovadores de utilización

de las TIC en diferentes conteKos de aprend¡zaie.

Este espacio tiene como premisa, el estudio de la integración curricular de los medios

para contribuir a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje, integrando

saberes con el saber hacer y la reflexión sobre éste,

Tiene como propósito favorecer la adquisición de capacidades, habilidad y destreza

para el análisis, criterio de búsqueda y selección de las TIC para la innovación

pedagógica en diversos contextos educativos y Promover capacidades para el diseño

y elaboración de recursos educativos multimediales.

EJES DE CONTENIDOS

EJE l: Las TIC en la primera infancia



Concepciones teóricas. Aportes para la enseñanza y el aprend¡zaje con las TIC en la
educación de Nivel Primario. Potencialidades de las TIC en las gnejora de los procesos
de aprendizajes. Características de los entornos simbólicos basados en las TIC y sus
potencial¡dades para el aprendizaje. Metodología de selección, anáisis y uso de
medios. El periódico, las revistas, las car¡caturas e historietas. La radio: Programas
educat¡vos.

EJE ll: Uso de las TIC como Recurso.
Tratam¡ento estratégico de la información para fac¡l¡tar e ¡nnovar en procesos de
enseñanza y aprendizaje. Aprend¡zaje Visual: Cmaps. Herramientas de
Comunicación: sincrónicas (Chat) y asíncronas (foros de discusión y mensa.jería
interna).

EJE lll: Herram¡entas TlC.
Herram¡entas de intercambio base de datos para el intercamb¡o de información;
glosarios de archivos diversificados (porta{olio). Recursos para educadores: Blogs
intercambio de archivos, presentaciones, imágenes, vídeos, trabajo colaborativo. El
wik¡.

EJE lV: Proyectos con TlC.
Diseño, organ¡zación y gestión, puesta en marcha y evaluación de proyectos con TIC
para el N¡vel Primario (programas de radio -libros educativos digitales-videos
educativos, etc.). Microsoft Project.

Azinian, H (2009). "Las Tecnologías De La lnformación Y La Comun¡cac¡ón En
Las Prácticas Pedagógicas". Buenos Aires, Ediciones Novedades Educativas.
Cabero, J. (2001). "Tecnología Educativa. Diseño Y Ut¡lizac¡ón De Medios En La
Enseñanza". Barcelona, Paidós.
D¡az Barr¡ga, F. Y Hernandez, c. (2002). Estrategias Docentes Para Un
Aprend¡zaje Significativo. Una lnterpretac¡ón Construct¡v¡sta (2a. Ed.). México,
Mcgraw Hill.
Diez, V. Y Robino, A. (2000). "La lnformática lntegrada En Proyectos De Lengua,
Matemática, Ciencias Sociales Y Ciencias Naturales". Buenos Aires, A¡que.
Rozenhauz, J. Y Steinberg, S. (2002). "Llegaron Para Quedarse: Propuesta E
lnserción De Las Nuevas Tecnologías En Las Aulas, Buenos A¡res: M¡ño Y Dávila
Srl.

FORMATO: Sem¡nar¡o
RÉGIMEN DEL CURSADO: Anual
UBICACIÓN EN EL DISEÑO CURRICULAR: 30 AñO
ASIGNACIÓN HORARIA SEMANAL Y TOTAL PARA EL ESTUDIANTE: 3 hOTAS

cátedras semanales. (96hs cátedras-64hs reloj)

FINALIDADES FORMATIVAS

BIBLIOGRAFíA

EDUCAOÓN INTERCULTURAL

:.



En un mundo que experimenta ráp¡dos camb¡os y en que la agitación cultural, polÍt¡ca,
económica y social pone en tela de juicio los modos tradic¡onales de vida, la educación
tiene una m¡s¡ón ¡mportante que cumplir en la promoción de la cohesión social y la
coexistencia pacífica.
La educación intercultural es una respuesta al reto de proporcionar educación de
cal¡dad para todos. Por ello, la formación inicial de los futuros Profesores de Educación
Primar¡a en el Chaco, tiende a generar una profunda comprensión del paradigma
intercultural en la
Educación y su importancia para la transformación de la práctica cot¡d¡ana en las
aulas, y las comunidades y una conc¡encia crítica del papel que la educac¡ón debe
desempeñar en la lucha contra el racismo y la discriminación.
Abordar el campo de la Educación lntercultural, supone un enfoque basado en el
respeto y apreciación de la divers¡dad cultural, en éste sent¡do se dirige a todos y
cada uno de los m¡embros de la sociedad en su conjunto conozca, comprenda y valore
las mismas, y desde estas bases interactúe con ellas en un plano de igualdad y justicia
social, aspirando a lograr una auténtica igualdad de oportunidades y equidad.
Los contenidos y la bibliografía propuestos, son una invitación constante a debatir y
realizar cuestionamientos a situaciones legitimadas h¡stór¡camente. Entre ellos, se
destaca la pregunta acerca de qué modo los patrones de conducta de los más
desfavorecidos se transmiten a través de la familia, dando origen a formas típicas de
los pobres para enfrentar la vida. De hecho, la pobreza altera aspectos de la
universalidad y de la diversidad cultural, los cuales suelen girar en torno al intercambio
recíproco de los sistemas simbólico, afil¡ativo y económico. Alterar la participación
humana en cualesquiera de estos sistemas equivale a forzar un cambio en la forma
peculiar en que el hombre realiza sus cometidos en la vida. No en vano nuestra tarea
cons¡ste en adaptarnos a estos sistemas de intercambio: formarnos unas expectativas
en relación con el respeto, la afiliación y el consumo materigl. Aquí se aprecia la
importancia de la pobreza, ya que afecta a la estructura familiar, al propio sentido
simbólico del valor, al sentimiento personal de control.
Por lo expuesto, en el proceso pedagógico se pretende propiciar la apertura intelectual
y la capacidad de lnteresar a los educandos en el aprendizaje y la comprensión de los
demás.

EJES DE CONTENIDOS

EJE l: Nociones de diferencia y diversidad" Cultura. Elementos constituyentes de la
cultura: creencias, tabúes, m¡tología, religión símbolos, valores, costumbres, sistemas
sociales. Características de la cultura. Raza, racismo. Multiculturalismo e
intercultural¡dad. lnterrelaciones entre cultura y educación. Cultura y Lenguaje.
Culturas mayoritarias y culturas minoritarias. Culturas minoritarias: pueblos autóctonos
o indígenas, minorías territoriales, m¡norías no territoriales o nómadas, inmigrantes.
La cuest¡ón de la otredad.

EJE ll: Discriminación, tolerancia, respeto por la diversidad. Prejuicios y estereotipos
Poder y autoridad pedagógicas. ldeología, marginalidad y vulnerab¡l¡dad. La alter¡dad.

EJE lll: La educación en contextos socioculturales lingüísticos diversos: D¡cotomía
exclusión e inclusión educativas. Educación lntercultural B¡l¡ngúe: Fundamentos de la
lEB. Sujetos y enseñanza.
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CIENCIAS NATURALES Y SU DIDÁCTICA

FINALIDADES FORMATIVAS

La d¡dáct¡ca es entendida como la instancia donde confluyen, a manera de síntesis las

diferentes disciplinas que aportan a las teorías de la enseñanza, sus modelos,

enfoques y explicac¡ones que provienen del campo de las Ciencias de la Educación y

de las Ciencias Sociales, ten¡endo como base los contenidos específ¡cos de cada
cienc¡a en part¡cular.

Se crea así un campo ¡nterdisciplinar¡o de múltiples vertientes, que exige una sÍntesis
integradora para que el trabajo de transferencia entrame lo pedagógico y lo disciplinar,
la teoría y la práctica.
La didáctica es reflexión y propuesta para la práctica y permite enriquecer la
comprensión de los procesos educativos.
Es propósito de este espacio curricular brindar a los estudiantes conceptos,
procedimientos y actitudes en torno a la Ciencias Naturales adecuados al nivel en el
que actuará el futuro docente acercándolo a los temas propios de las Ciencias

FORMATO: Asignatura
RÉGIMEN DEL CURSADO: Anua|
UBICACIÓN EN EL DISEÑO CURRICULAR: 3'AñO
ASIGNACIÓN HORARIA SEMANAL Y TOTAL PARA EL ESTUDIANTE: 4 hOTAS

cátedras semanales. (128 hs cátedras-85 hs reloj)



Naturales; las relaciones entre ciencia, tecnología, sociedad y ambiente, contenidos
que perm¡tan indagar la problemát¡ca del ambiente, las preconcepciones y
conoc¡mientos cristalizados en torno a la alfabetizac¡ón científica para comprender de

los procesos educativos e intervenir en el proceso de evaluación y autoevaluación.

EJES DE CONTENIDOS

EJE l: La enseñanza. Necesidad de una teoría que fuñdamente la práctica
pedagógica. Relación entre enseñanza y teorías del aprendizaje y el desarrollo.
Análisis de diferentes estilos, enfoques y modelos de programación de la enseñanza.
El modelo ¡nvestigat¡vo: la actividad experimental en el aula, el planteo de hipótesis y
contrastaciones en temas tales como propiedades de la materia, transformaciones de
la materia y la energía, las fuerzas, los seres vivos. Los modelos explicativos: la
construcción de modelos de representación en temas como: la célula, las fases de la
luna, la rotación y faslac¡ón de los planetas, los fenómenos magnéticos, la
contaminación.

EJE ll: Decis¡ones relativas al qué y cuándo enseñar. Objetivos del aprendizaje de las
disc¡pl¡nas científicas. Concepción y formulación de las intenciones educativas.
Principios or¡entadores para su formulación. Contenidos. Fuentes y tipos de

contenidos. Los contenidos científicos y la transposición didáctica en las Ciencias
Naturales. Leer, escribir e interpretar en ciencias.

EJE lll: Decisiones relatavas al cómo enseñar. Estrateg¡as de enseñanza.
Momentos de la clase y actividades de aprendizaje. Técnicas pan¡c¡pat¡vas para el

aprendizaje. El Trabajo en el laboratorio subsidiario a Ia resolución de problemas en

ciencia escolar. El trabajo de campo. Recursos d¡dácticos tradicionales y tecnológicos.
La articulación con los recursos didácticos que poseen las TlC. Criter¡os de selección y
uso de estos recursos. Material didáct¡co y enseñanza de las ciencias. La modelizacón
para facil¡tar el aprendizaje de las Ciencias Naturales.

EJE lV: Dec¡s¡ones relat¡vas al qué, cuándo y cómo evaluar. Evaluac¡ón.

Func¡ones de la evaluación. Estrategias de evaluación: instrumentos y criter¡os.

La evaluación en las disciplinas cientÍficas. Análisis de las prácticas a la luz de las

teorías de la enseñanza. Elaboración de instrumentos para recoger información.

Selección de criterios orientadores que permitan planificar los procesos áulicos.

Resolución de casos. Valoración del traba.io en grupos y el aprendizaje compart¡do.

Valoración de los saberes construidos a través de la relación teoría-práctica. Act¡tud

crítica ante los contenidos. Responsabilidad en las tareas individuales y grupales.

Actitud autoevaluativa y heteroevaluativa crÍt¡cas.
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CIENCIAS SOCIALES Y SU DIDÁCTICA

FORMATO: Asignatura
RÉGIMEN DEL CURSADO: Anual
UBICACIÓN EN EL DISEÑO CURRICULAR: 3" AñO

ASIGNACIÓN HORARIA SEMANAL Y TOTAL PARA EL ESTUDIANTE
cátedras semanales. (128 hs cátedras-8s hs reloj)

4 horas

FINALIDADES FORMATIVAS

La d¡dáctica de las crencias sociales cuenta con una dimensión propos¡tiva

epistemológica y otra proced¡mental y operativa didáctica, que centra su interés en el

desanollo de modelos de intervención y su evaluación.
De esta manera se busca abordar el saber qué se enseña, para qué se enseña y
cómo se enseña en niveles crecientes de complejidad de acuerdo a la edad
cronológica y mental de sus alumnos y atendiendo a sus particulares contextos.
Su finalidad es la de promover la adqu¡s¡c¡ón y el desanollo de conoc¡mientos,
recursos, habilidades, destrezas que favorezcan la toma de decisiones en la
enseñanza de las C¡encias Sociales y del conocimiento del med¡o social y favorecer el

desanollo de criterios para analizar la relación entre fundamentos y acciones y evaluar

los componentes y característ¡cas de propuestas de enseñanza de las C¡enc¡as

Sociales escolares, a partir de los documentos curflculares de nivel primar¡o y la

realidad institucional social, reflexionando sobre la construcción de s¡gnificaciones y

sentidos.



EJES DE CONTENIDOS

EJE l: Enseñanza de las Ciencias Sociales
Trad¡caones epastemológicas y didáct¡cas y su correlato en la enseñanza. Estado de
srtuación y tensiones a resolver. Prrncipales líneas de las lnvest¡gaciones actuales.
Progresión, abordaje multidimensional, complej¡zación de los contentdos.
El saber escolar. Las relaciones entre fines educativos, propósitos y enfoques de la
enseñanza de las Ciencias Sociales. Reflex¡ones sobre las condiciones didácticas y el
proceso de aprendizaje en Ciencias Sociales. La democratización del saber. Los
Núcleos de Aprend¡zajes Prior¡tarios.

EJE ll: Decis¡ones relat¡vas al qué y cuándo enseñar. Los ejes organizadores de
contenidos como integrac¡ón de aportes disciplinar¡os. Documentos curriculares y su
correlato con las propuestas editoriales. Criterios para la selección, organización y
secuenciación de contenidos. El recorte d¡dáctico. Secuencias didácticas. Planificación
anual y per¡ód¡ca.

EJE lll: Decisiones relativas al cómo enseñar
Modelos didácticos y esfategias de enseñanza. Los métodos ¡nteractivos: estudio de
casos, resolución de problemas, juego didáctico.
Los Materiales d¡dácticos para el aprend¡zaje en el área..de Ciencias Sociales:
materiales impresos, audiovisuales, ¡nstrumentales o concretos. Materiales
especÍficos para las C¡enc¡as Soc¡ales: línea cronológica, cartografÍa. Elaboración de
materiales didácticos.
Las fuentes de información como recurso didáctico. Uso de fuentes: testimon¡os,
fotografías, pictografías, objetos. Fuentes documentales.
Criterios para la selección de actividades, estrategras y recursos. Momentos de la
clase y actividades de aprendizaje.
Otros escenar¡os para el aprendizaje: los museos, las excursiones educativas, las
bibl¡otecas, el laborator¡o de informát¡ca, oüos.
Lectura y escritura en Ciencias Sociales,

EJE lV: Decis¡ones relat¡vas al qué, cuándo y cómo evaluar.
Funciones de la evaluación. Estrategias de evaluación: instrumentos y criterios.
Selección de cr¡ter¡os orientadores que permitan planificar los procesos áulicos.
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PROBLEMÁTCA CONTEMPORÁICI OE LA EDUCACTóN PRIMARIA

FORMATO; Ateneo
RÉGIMEN DEL CURSADo: Anua|
UBICACIÓN EN EL DISEÑO CURRICULAR: 3" AñO
ASIGNACIÓN HORARIA SEMANAL Y TOTAL PARA EL ESTUDIANTE: 3 hOTAScátedras semanales. (96 hs cátedras_6a hs reloj)

FINALIDADES FORMATIVAS

EI niver primario es er de mayor expansión y consoridación en er sistema educativo denuestro país' Er proyecto decimonónico oiiginat aun 
"¡"ra" 

., ¡mpronta sobre rosnuevos docentes, alumnos e incluso la soci-edad 
"n 

a,i-"on¡rnto. Sin embargo, lasnecesidades y probremas que enfrenta r" 
",r.".¡Jn 

pi¡i""rra en er sigro xxr son otrosy deben ser abordados en ta formación i"¡.,;i;;ü";;tl, po, 
"¡"rpro,a) Redefinición de la finalidad de la escuela p¡r.ri" 

". 
i"."c¡edad actual;b) Falta de aft¡culación entre

d) cam bi os e,",r. o"; 
"; 

l; ;r",;'rt Tli l J:,:, ;T]::::ffi:::: 5:[J,T#:TtrAlgunos aspectos a considerar en ra formación docente ¡niciar son ra repitencía, rasobre edad y la deserción que fueron 
"corpananoo-Jiiánor""o de masificación de raescuera primaria, especiarmente en ros sectores m,is vurne-ra¡res de nuestra sociedad,



la que en pane ha sido ocasionada por la distancia entre la cultura escolar y las

,irJtlu. ,t"n.i* y culturas iuveniles y adolescentes"

Las políticas educatlvas ¿" r* Zrtñl lio' 
"l "ontio"r.ar 

la necesidad de romper con

er modero hesemónico #;;;';;";- iini"o 
-41^ i:ffS:"1::X?:i:n*'*".i::

!i***'"or"lJivos modernos reconocen que es 
' 

pft

;;"d;.*..;"'1T,f" 9ili:1'.'"1"",=,:1';:¡::?:;',:',:"ll$:?1::::'::ll-:: :::
3,:?:;,"' J::i#Ü[:'f'"J'ii""i"' "l*-tizar 

ra incorporáción de arumnos con

necesidades educativas "'"0"1i''*'-'tti"'- 
t't em¡arqo' genera necesidades

U:';m*'rl:."::":ff : i ii;' S"il'"; **' 11lr 
o u;aci ones de I a i nrancia v ras

nuevas formas de socializacián' teniendo en cuenta.por un lado el proceso de

pauperizac¡ón de ampl¡os;;;; Já n'"tt'" toti"dad' la proliferación de bienes para

la infancia, las nuevas t""no]ogá y los medios de comunicación' y por otro lado los

*"uá= a".."ollos teóricos sobre la infancia y la niñez'

En este contexto I". "..r"rái 
¿" nivet primario requieren de docentes capaces de

intervenir en er análisis y ra reflexión sobre programas especiales en art¡culación, con

otros niveles, en ta etanorac¡jt á" ptáv"ttot inJtitucionales adecuados a una cultura

¡nstitucional Propia del nivel'

Por lo expuesto son propósitos de esta unidad: 'r"

conocer la construcción .o.ál J" la ¡dentidad de los docentes del nivel primario en la

Argent¡na y en la provincia del Chaco'

Reflex¡onar acerca de las problemáticas especÍficas de la escuela primaria'

Analizar desde una perspectiva interdisciplinaria la cultura del trabajo docente en

las escuelas de nivel Prtmario

EJE l: caracterización del Nivel Primario

óiganizaciOn y estructura del N¡vel Primar¡o' Modalidades de funcionamiento'

iri"i""á" I t¡"ál¡dades del Nivel. Procesos de fragmentación y diferenciación interna'

fás problemas inherentes a la articulación. La añiculación con los Niveles lnicial y

Secundar¡o, Proyectos de articulación.
ñrárás r"nt¡Ooé de la escolaridad primaria en la sociedad contemporánea. Proyectos

V páiii¡á". A" inctusión: Las escuetás de jornada exendida o completa. Expansión del

í¡drpo V del espacio escolar en relación a otros campos del sábér Enr¡quec¡miento de

la expériencia escolar en sectores desfavorec¡dos socialmente. Fortalecimiento y

acompañamiento de las trayectorias escolares.

EJE ll: La gramática escolar
Tens¡ones en las tradiciones y regularidades que configuran la forma de hacer

escuela. uso del tiempo y del espacio en la vida cotidiana de la escuela. Los rituales.

La regulación de la actividad escolar: los deberes, el cuaderno de clase, los criterios e

instrumentos de evaluación, la coordinación grupal, las reuniones de padres.

El desafío de la construcción del orden democrático en la escuela: estilos de dirección
y trabajo en equipo. Vínculos con las familias y con otras instituciones de la
comunidad.

EJES DE CONTENIDOS

EJE lll: Diferentes modalidades del Nivel Primario
Característ¡cas, problema y posibilidades de las modalidades del Nivel Primario.
D¡ferentes formas de intervención. La educac¡ón en zonas rurales. La educación de



jóvenes y adultos. La educación ¡ntercultural bilingüe, La educación en contexlos de
privación de la libenad. Educación domiciliaria y hospitalar¡a.

EJE lV: Problemáticas específicas del nivel primario
La producc¡ón de la exclusión y de la inclusión en la escuela. Configurac¡ones del
fracaso escolar en el Nivel Primario: repitencia, sobreedad, desgranamiento y
abandono. Explicaciones del fracaso escolar: indiv¡duales, sociales, psicológicas,
culturales. Anális¡s de datos y estadísticas. Proyectos e intervenciones de inclusión e
rntegración.
El tratamiento en la escuela de las necesidades educat¡vas especiales. Los desafíos
de la integración escolar. El lugar del docente frente a la integración. Herramientas y
estrategias de ¡ntervención. Problemát¡ca de la infancia actual. socialización de la
¡nfancia. La educación primaria y las culturas infantiles. Culturas ¡nfantiles y mercado.
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EDUCACIÓN RURAL

FORMATO: Taller
REGIMEN DEL CURSADO: Cuatrimestral (1"cuatr¡mestre)
UBICACIÓN EN EL DISEÑO CURRICULAR: 3'AñO
ASIGNACION HORARIA SEMANAL y TOTAL PARA EL ESTUDTANTE: 3 horas
cátedras semanales. (48hs cátedras-32 hs reloj)

son diferentes los retos y las oportun¡dades para educar en la ruralidad, puesto que
constituye una modalidad del sistema educat¡vo y fija la necesidad de determinar
propuestas específicas y adecuadas a los requer¡mientos y características de la
población que habita en zonas rurares para gafantizar, así, er cumprim¡ento de ra
obligatoriedad escolar.
Este seminario pretende ofrecer a las futuras docentes, propuestas pedagógicas que

FINALIDADES FORMATIVAS



contemplan alternat¡vas para el trabajo docente art¡culado y ¡a enseñanza en el marco
de grados agrupados, recuperando la potencialidad y el reconocimiento de estas
singularidades a partir del diseño situaciones de aprendizaje para alumnos de
diferentes edades y años de escolaridad, en s¡multáneo y en un'rirismo espacio.

EJE DE CONTENIDOS

EJE l: Acerca de la ruralidad. Perspectiva socio-histórica. Lo rural y lo urbano; lo rural
y lo agrario. Sus relaciones. Los procesos de d¡stribuc¡ón de los espacros territor¡ales.
Lo global y lo local. lmpacto de la globalización en el conteKo rural. (por su vinculación
con el desarraigo y las migraciones). Estructura económico-productiva. Disponib¡l¡dad
de factores productivos, organización sociat del trabajo rural. Desplazamiento de la
poblac¡ón rural. Las m¡graciones ¡nternas. Aproximación al contelto rural en la
Provincia del Chaco. Caracterización de los conte>rtos rurales y sus escuelas. Las
escuelas según conteno natural y cultural. Respuesta educativa a la diversidad
cultural. La transversalidad de la Modalidad Rural.

EJE ll: Enseñanza y procesos de constitucrón subjetiva Diversidad cultural.
Construcción de identidades. lnfancia, jóvenes y adultos. La [árticular relación de los
alumnos de escuelas rurales con el trabajo familiar. La alta incidencia de la sobreedad
y el ingreso tardío en fos contextos rurafes. Las diferencias sociales e individuales en
estos medios sociales concretos. La enseñanza en plurigrados. Relaciones entre
saberes que circulan a n¡vel comunrtario y los conocim¡entos escolares. Estrateg¡as
para la enseñanza en plurigrado.La alfabet¡zac¡ón en el aula del plurigrado rural.
Espec¡alizac¡ón. Enseñanza de la lectura y escritura en escuelas rurales con
plur¡grado. Video fichero. EsÍateg¡as de enseñanzas en todas las áreas curriculares.

EJE lll: Las instituc¡ones y el rol docente. Redes ¡nterinst¡tuc¡onales y comunitarias.
Relaciones entre el mandato fundacional de la escuela argentina y la realidad
sociocultural de los niños de contelitos rurales. Organización del tiempo y del espacio.
El trabajo docente rural y la legislación vigente. Redes y agrupamientos: escuelas uni-
docentes logrando su optimización pedagógica con otras organizaciones sociales.
Función social de la escuela. Diferentes formatos organizacionales de la escuela rural.
Articulac¡ón entre niveles: el desafío de la trayectoria escolar obligator¡a completa en el
contexto rural: Escuelas lntegrales. Los programas nacionales que garant¡zan el
derecho de aprender. La articulación lnter¡nstitucional, con organismos públicos y/o
privados.
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pensar la enseñanza en plurigrado. - 1a ed. - Buenos Aires: Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, 2007. 292 p.i 24xL7 cm.
Dispon¡ble en: http://w\ 

^/v.me.gov.arlcurr¡formlpubl¡ca/plurigrado.pdf
M¡nister¡o de educación de La nación argentina La alfabetización en el aula
del plur¡grado rural - Volumen 1y2.
Morzán, Alejandra. "Enseñanzas y procesos de construcción subjet¡va de los

n¡ños en contextos rurales" de Alejandra Morazáñ (Chaco, Febrero 2011),

fiilorzán, Alejandra <<Saberes y sabores de la práciica docente, Teno y
Contexto» Disponible en:http:/ i\ /wv. unicef.org/arqent¡na/spanish/L¡bro ElB.pdf
SET¡E RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE DISEÑOS
CURRICULARES Educación Ruralla ed. - Buenos Aires: Minister¡o de
Educación, 2009.28 p. i 21x29,7 cm

Terigi, Flavia Zulema. Organ¡zación de la enseñanza en los plurigrados de las
escuelas rurales. Maestría en ciencias sociales con orientac¡ón en educac¡ón.
Facultad latinoamericana de ciencias soc¡ales. Sede académica argentina.
octubre de 2008.

LENGUAJES EXPRESIVOS Y JUEGOS

FORMATo: Taller
REGIMEN DEL CURSADO: Cuatrimestral ( 2'cuatr¡mestre)
UBICACIÓN EN EL DISEÑO CURRICULAR: 3'AñO
ASIGNACIÓN HORARIA SEMANAL Y TOTAL PARA EL ESTUDIANTE: 3 hOTAS

cátedras semanales. (48 hs cátedras-32hs reloj)



La unidad curricular lenguajes expresivos y juegos nos ¡ntroduce a los diversos
lenguajes artísticos y a la idea del juego como expresión cultural, así como a sus
posibilidades de aplicación en diversos espacios educativos como herramientas de
transformación, reflexión, expresión y crítica. para esto revisáremos conceptos tales
como lenguaje, arte y estética, géneros y est¡los, juego y creat¡vidad, entre otros,
considerados desde tres ejes: apreciación, contextualización y producción.
Se abordará la vivencia, la comprensión y la valoración de los lenguaies expresivos y
juegos y sus posibilidades expresivas y comunicacionales en los procesos dé
enseñanza y aprendizaje poniendo en valor la función de la escuela como espacio
para asegurar ¡nstancias igualitar¡as de acceso a los bienes culturales artísticos.
Los lenguajes expresivos y los juegos brindan saberes fundamentales a la hora de
interpretar la complejidad del mundo en el que vivimos. En este sent¡do, deben realizar
aportes s¡gn¡f¡cat¡vos en el contexto de proyectos educat¡vos que posibiliten la
construcción y apropiación de conoc¡m¡entos y capacidades para abordar diferentes
interpretaciones de la realidad e imaginar otras realidades posibles. Conocer los
cód¡gos de los distintos lenguajes artíst¡cos, sus técnicas de apl¡cac¡ón, los recursos
que priv¡legian, sus posibilidades expresivas y d¡dáct¡cas, proporcionan al futuro
docente las herramientas conceptuales y prácticas necesarias para un proyecto de
enseñanza creat¡vo e integral.
Son finalidades de este espacio curricular brlndar marcos conceptuales a los futuros
docentes que les perm¡tan conocer la particularidad y singúlaiidad de los distintos
lenguajes artísticos, reconociendo sus potencial¡dades didácticas en una perspectiva
de enseñanza integral y ampliar las posibilidades de percepción e interpretación
estét¡cas evitando la producción de estereot¡pos en la enseñanza.
El taller se const¡tuye en un espacio de construcción de experiencias y se orienta a Ia
producc¡ón de saberes de manera integrada. Para su acreditación se propone la
presentac¡ón de trabajos parciales y/o finales de producción individual o colectiva,
como por ejemplo: elaboración de proyectos, diseño de propuestas de enseñanza,
construcc¡ón de recursos para la enseñanza, entre otros, en la que se ev¡denc¡e
experienc¡as educativas con tncorporac¡ón de códigos de los d¡stintos lenguajes
artíst¡cos y del juego y la creatividad.

FINALIDADES FORMATIVAS

EJES DE CONTENIDOS

EJE l: Lenguaje y arte. Aproximación al concepto de lenguale. Aproximación al
concepto de arte Los lenguajes expresivos ¿se adquieren o se aprenden? Lenguaje:
s¡gno l¡ngüístico, signo estét¡co Teoría de la recepción Arte y belleza Género y est¡lo.
Finalidades de la Educación Artística en el N¡vel Primario. lncorporación de la
Educación Artística al diseño curricular del nivel. Enfoques, contenidos y experiencias,
criterios de evaluación. Trad¡ciones y metodologías de enseñanza en la Educación
Artística del Nivel Primario.

EJE ll Lenguajes expres¡vos Los Lenguajes expresivos Ejes para su abordaje
Lenguaje plástico-visual- Técn¡cas b¡d¡mensionales Técnicas tr¡d¡mensionales
Lenguaje literar¡o ¿Literatura oral? Lenguaje musical Lenguaje corporal-danza
Lengua.ie teatral y títeres. Lenguaje tit¡ritesco.

EJE lll: Lenguajes multimediales y lenguajes expresivos combinados Lengua.jes
monomedial y multimedial Lenguaje fotográfico Cine y lenguaje audiovisual Lenguaies



expres¡vos combinados La murga Performances, instalaciones e intervenciones
Lenguajes combinados y educación.

EJE lV: El juego y lo lúdico Aproximación al concepto de juego. Juego y cultura.
Juegos tradicionales Func¡ones del juego Arte, juego y educac¡ón La performance
como juego.
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EISNER, E.: "Educar la visión Artística'. Barcelona: Ed. paidós, 1995.

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

FORMATO: Taller
REG I MEN DEL CURSADO: Cuatr¡mestral (2'cuatrimestre)
UBICACIÓN EN EL DISEÑO CURRICULAR: 3'AñO
ASIGNACION HORARIA SEMANAL Y TOTAL PARA EL ESTUDTANTE: 3 horas
cátedras semanales. (48 hs cátedras-32hs reloj)

En Taller de literatura ¡nfantil y juvenil se definen las concepciones acerca de Ia
infancia y la adolescencia y su construcción social. Se aborda la literatura en telito y
en contexto. Respecto del telito de la llteratura ¡nfantil se atenderá a las marcas del
género, horizonte de recepción y construcctón del lector, la inventio y sus distintas
manifestaciones en géneros discursivos.
En cuanto al contexo se ubicará a la l¡teratura en su campo cultural y sus formas de
med¡ación. Asimismo, se reflexionará sobre la práctica de lectura y escritura adecuada
al nivel educativo, y las estrategias escolarizadas de promoción de la lectura.
La literatura favorece la construcción de subjetividades, así como el desarrollo de la
inventiva como herramienta para apropiarse del conocim¡ento abstracto por medio de
la imaginación. De aquí la importancia de la implementación de la metodología de
taller.
El dispositivo Taller impacta en las representaciones de los sujetos, en la estima del
estudiante y otorga confianza en sí m¡smo que estimula la productividad. A través de
esta experiencia se adquieren modelos que originan motivac¡ón frente a indiferencia,
autonomía frente a paral¡zación que provoca la est¡gmatizac¡ón, sat¡sfacción frente a
fracaso escolar, aprendizajes escolares frente al individualismo aislante. "El Taller
recupera la dimensión afectiva y funciona como otro modo de acceder al conocimiento,
ya no a partir de lo ajeno o, como en otros casos, abstracto, sino a part¡r de un
terr¡torio más amigable y más cercano afectivamente a los sujetos involucrados en la
experiencia de lectura, escritura y oralidad "(Egan, K¡eran, -1999).
La modalidad taller favorece la construcc¡ón de un espacro de exploración, anális¡s y
producción grupal e individual de estrategias de lectura y escritura de invención, a
través de la interpretación reflexiva y crítica de los supuestos teóricos y metodológrcos
con los que se abordan los textos l¡terarios.
Sigu¡endo los lineamientos anter¡ormente expuestos esta unidad curricular se propone:

. Formar a los futuros docentes como med¡adores/as de la lectura y la escritura,
promotores/as de ¡tinerar¡os de lectura y cánones diversificados.

. lntegrar marcos teóricos y metodológicos abordados en las unidades
curriculares de Lengua, Literatura, Lengua y Literatura y su didáct¡ca.
. Estimular las potencialidades creadoras de los docentes en formación.

EJES DE CONTENIDOS

EJE l: Literatura lnfant¡l y Juvenil



construcción h¡stórica del concepto de Literatura infant¡l y juvenil. contratac¡ones
y debates. El discurso literario juvenil. El discurso literario juvenil. L¡teratura infantil y
alfabetización. ¡/ulticultural¡smo. PolifonÍa. Apropiación. La narrativa metaficcional.

EJE ll: Literatura y oralidad"

Literatura oral y géneros l¡terarios. poesía, narración y drama, El abordaje
metodológico de la literatura oral: Lectura, narración, invención, renarración. Escuchá,
memorización, reproducción y producción de textos de las L¡teraturas orales y
folklórica. lnterpretación, memorización y recitación de poemas. La poesía: verso y
estrofa. Características de su lenguaje. Recursos est¡lístícos del lenguaje poético.
Ritmo y rima. Nanas, canciones, jitanjáforas, limericks, sonetos, coplas y romances.
Adivinanzas, trabalenguas y colmos.

Mito, fábula, leyenda, cuento, novela. La hibridación de géneros. Arte y literatura. La
representac¡ón l¡teraria del mundo. La pedagog¡zación de la Literatura. V¡s¡ón
utilitarista de la L¡teratura en la escuela. Didactismo literario. El campo de la Literatura
lnfant¡l y Juvenil. El destinatar¡o infantil y juvenil. Relaciones entre texto e ¡lustraciones.
El libro álbum, el libro ilustrado, las adaptaciones y las versiones. Aspectos,
características y obras. La lectura de imágenes.

EJE lll: El taller de lectura y escritura literaria

El taller literario. El taller de lectura. El taller de escritura. La escritura de invención.
Estrategias. Gramática de la fantasía. La formación del lector l¡terario.

EJE lV: Abordaje escolar de la narrativa infant¡l

EJE lV: Didáctica de la l¡teratura infantil y juvenil i .

El docente como mediador en las prácticas de lectura. La selección de textos l¡terarios
y su adecuación a diferentes grupos de lectores. La construcc¡ón del canon. Obras
clásicas y literatura infantil y juvenil actual. Los discursos orales, escritos,
audiovisuales y la formación de lectores.
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TERCER AÑO

Campo de la Formación de la Práctica

PRÁCTICA DOCENTE III:

FORMATO: Práctica docente
REGIMEN DEL CURSADO: Anual

. Cresta de Leguizamón, M. L. (1980) El niño, la literatura ¡nfantil y los medios
de comunicación masivos. Buenos Aires, plus Ultra.

o Díáz Rónner, M. A. (1991) Cara y cruz de la l¡teratura infantil. Buenos
o Aires, Libros del Quirquincho.
¡ Miretti, M. L. (2004) La literatura para niños y ¡óvenes. El análisis de la

recepción en producciones literarias. Rosario, Homo Sapiens.
. Padovani, A. (1999): Contar cuentos. Desde la práctica hacia la teoría. Buenos

Aires, Paidós.
. Pastoriza de Etchebarne. D. (1986) El arte de narrar, un oficio olvidado.

Buenos Aires. Guadalupe.
. Pelegrin, A. (1990): Cada cuat atienda su.iuego. De tradición oral y literatura.

Buenos aires, C¡ncel, Kapelusz.
. Soriano, Marc (2001) La literatura para niños y jóvenes. Guía de exptoración de

sus grandes fernas. Trad., adapt. y notas de G. Montes. 2a reimp. Buenos
Aires: Col¡hue.



FINALIDADES FORMATIVAS

Esta unidad curricular permite el acercamiento al futuro espac¡o laboral del docente
con el desarrollo de propuestas de enseñanza, en los distintos niveles para los que se
forma. Se propone el abordaje de las práct¡cas en parejas pedagógicas.
Se trata de que los estudiantes adquieran herramientas concéptuales y prácticas que
les perm¡tan comprender los procesos grupales e intervenir adecuadamente para
favorecerlos; siempre, en el marco de las escuelas asociadas de los niveles para el
cual se forma. En ese sent¡do, cobra importancia la posibilidad de que los futuros
docentes puedan formarse en el anál¡s¡s y diseño de estrategias, modalidades e
instrumentos de segu¡mrento y evaluac¡ón de los distintos t¡pos de aprendizaje escolar

EJES DE CONTENIDOS

a) Actividades a desarrollar en el lnstituto Formador:

Taller de Coordinación de grupos de aprendizaje: En esta instanc¡a se podría
brindar un espacio sistemático para el anáisis de los procesos de dinámica grupal
observados en las prácticas, y la adquisición de estrategias de trabajo grupal. Es
importante tener en cuenta que la consideración de lo grupal en el aula no se
circunscribe al manejo de algunas técn¡cas específicas. Se trata de que los futuros
docentes adquieran herram¡entas conceptuales y prácticas que les permitan
comprender los procesos grupales e intervenir adecuadaméhie para favorecerlos.
Análisis de propuestas de intervención en diferentes conteKos. Educación en
contextos de Encierro- Educación lntercultural Bilingüe. Educación Permanente de
Jóvenes y Adultos. Educación en Contexto Rural. Educación Hosp¡talar¡a

Taller de Evaluación de los aprend¡zajes: criter¡os, modalidades, tipos de
instrumentos. Adecuac¡ones curriculares. La evaluación de los aprendizajes requiere
recopilar informaciones acerca de los logros alcanzados por los estud¡antes, registrar
sus avances o d¡ficultades y reunir ev¡dencias sobre los resultados alcanzados. Reunir
y organizar estas informaciones perm¡te que la evaluación adquiera carácter público y
pueda compart¡rse con los estud¡antes y sus fam¡lias. As¡mismo, las escuelas también
necesrtan el registro de estas informaciones a los efectos de la promoción de los
estudiantes de un curso a otro. Por ello, es de importancia clave que los futuros
docentes tengan la posibilidad de formarse en el análisis y diseño de estrategias,
modalidades e ¡nstrumentos de seguimiento y evaluac¡ón de los distintos t¡pos de
aprendizaje escolar.

Para cumplimentar con el tiempo de desarrollo de los talleres se sugíere /a
siguiente carga horaria: 3 Hs. Cát. Semana/es -96 Hs.Cát AñUales'

b) Actividades de Campo con las lnstituciones Asociadas y Espac¡os Formativos
Esta anstancia deberá estar or¡entada a la programación y desarrollo de clases
especÍficas por parte de los estudiantes en las aulas de las escuelas, rotando por años
con la guÍa del profesor de prácticas y el docente or¡entador.
La Dec¡sión académica debe garantizar espacios para la construcción de valores
solidarios y éticos cons¡derando el desarrollo de Práct¡cas Educativas Solidar¡as en las
Escuelas Asociadas y/o en las Comunidades de Referencia.

UBICACIÓN EN EL DISEÑO CURRICULAR: 3'AñO
ASIGNACIÓN HORARIA SEMANAL Y TOTAL PARA EL ESTUDIANTE: 7 hOTAS

cátedras semanales. (224 hs cátedras-l49 hs relo.j)



El trabajo de campo estará regulado por un Reglamento lnterno de prácticas donde se
especifiquen derechos y obligaciones de los estud¡antes, caiga horaria para cada
etapa de la práctica y t¡empo de estadía en la escuela asociada. Dicho Reglamento
podría ser elaborado con la part¡cipación de superv¡sores, d¡rectivos de las éscuelas
asociadas y del lES, docentes de ambos niveles involucrados en el trayecto de la
práctica y practicantes.

Propuesta para los Espacios Alternativos de Formación (Centros de lntegración
Familiar, Centros de lntegración Comunitario, ONG, entre otros.)Asistencia,
organización y/o participac¡ón en talleres, encuentros, concursos, tutorías, otros.

Para cumplimentar con el tiempo de desar¡ollo de tas actividades
específicas se sugiere la siguiente carga horaria: 4 Hs. Cátedras semanales-72l
Hs. Cátedra anuales
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CUARTO AÑO

Campo de la Formación General

CULTURA y LENGUA oRIGINARIA

FORMATO: Taller
RÉGIMEN DE CURSADO: Cuatrimestral (2'cuatr.)
UBICACION EN EL DC: 4'Año



La incorporac¡ón de la unidad curricular Cultura y Lengua ariginaria , en el diseño
curricular de formación docente ¡n¡cial en de la ProvincÍa del Chaco , responde a la
necesidad de establecer vínculos con las lenguas culturas or¡ginarias puesto que las
mismas son lenguas oficiales de la provincia del Chaco, por la importancaa que la
modalidad de Educación lntercultural B¡lingüe tiene en la jurisdicción y porque las
practicas docentes en la espec¡al¡dad deben atender d¡versos contextos educat¡vos ,en
todos los niveles, donde los futuros docentes tendrán que ¡nteractuar con colectivos
escolares originar¡os.
Desde el punto de vista format¡vo, la diversificación de experiencias en lenguas
culturas para el desarrollo de la competencia comunicativa, intercultural y plurilingúe
de los futuros docentes, cuyos desempeños profesionales deberán adecuarse a
contextos urbanos, periurbanos, de ruralidad y en los distintos niveles educativos,
tiene en la unidad curricular Cultura y Lengua Originara una rica posibilidad de
aprendizaje intercultural y ciudadano así como de encuentro dialógico con una lengua
cultura que forma parte de nuestra identidad chaqueña. Es recomendable la elección
de una de ellas según el ámbito de influencia geográfica de la inst¡tuc¡ón educat¡va.
Este ámb¡to vivencial, con formato de taller y construido en torno a situac¡ones de
aprendizaje que respeten los saberes vernáculos, sus modos de enseñanza, su
proyección social y cultural busca generar la expresión de la diversidad y del
reconoc¡miento hac¡a el otro y la construcción de capacidades en los futuros
profes¡onales para sus prácticas sociales, comun¡cativas y pedagógicas en entornos
de pluralidad e interculturalidad.
La elaboración de los ejes de contenidos y sus descriptores respetan, la ident¡dad y la
cosmov¡sión de los pueblos originarlos, las prácticas soc¡ales y comunicativas de sus
miembros, sus saberes particulares o tip¡cos, sus trad¡ciones y creencias, sus modos
de organización del espacio y del tiempo, su pasado y su proyección hacia el futuro.
Desde las prácticas de oralidad en español y en la lengua originaria en torno a
géneros narrat¡vos tales como relatos, cuentos, leyendas, mitos, anécdotas,
comentarios, reseñas, biografías así como algunas presentaciones, descripciones,
argumentaciones simples, explicaciones e ¡nterrogatorios en interacc¡ones
comun¡cativas usuales sobre temát¡cas vernáculas, se abordaran las singularidades de

la cultura y la lengua originarias.
La reflexión sobre las práct¡cas del lenguaje, sobre los r aspectos sociales e

interculturales presentes en la lengua originaria son saberes meta comunicativos muy
importantes a desarrollar en esta propuesta formativa.

EJES DE CONTENIDOS

Eje l: Práct¡cas identitarias culturales y ciudadanas. La organización comunitana. El

clan o familia: miembros, actividades y roles. El arbol genealógico. lnstituciones
sociales indígenas. Figuras emblemáticas comunitar¡as: consultores y médicos

naturales. El consejo de ancianos. La t¡erra: lugares de asentam¡ento (urbano,
periurbano, rural).Las viviendas y los hábitos de v¡da. Los lugares comunitarios y los

ASIGNACIÓN HORARIA SEMANAL Y TOTAL PARA EL ESTUDIANTE: 3 hOTAS

cátedras semanales. 48hs cátedras-32 hs reloj)

FINALIDADES FORMATIVAS



lugares sagrados. Las práct¡cas culturales y la cosmovisión aborigen. Los Pilares de la
cultura: el idioma, la religión y las creencias. La cosmovisión indÍgena natural. La
sabiduría ancestral. Mitos y espiritualidad. lnteracción entre las creencias, los valores y
las costumbres. Los r¡tuales. Las pautas culturales y los valores: en relación con las
formas de vida, las costumbres, las act¡tudes individuales y colectivas. La identidad de
los pueblos originar¡os y su preservación. El calendario y las efemérides indígenas.
Las festividades y celebraciones trad¡c¡onales,

Eje ll: Lengua Or¡ginaria. Práct¡cas de Oral¡dad. Reflexiones sobre las prácticas del
lengua.je (orales y escr¡tas) en la lengua originaria. Algunos contrastes con el español y
las lenguas extranjeras. Práct¡cas de Oralidad. Géneros discursivos orales: saludos,
presentacrones, pedidos, localizaciones, interrogaciones y respuestas,
agradecimientos, explicaciones, mensajes, descripciones sencillas, indicaciones, otros
(en la lengua originaria en el marco de interacciones simples). Narraciones, leyendas,
m¡tos, cuentos, relatos, anécdotas en español con algunas aqotac¡ones en lengua
or¡ginaria. Canciones tradicionales. Reflexiones sobre las prácticas de oralidad y
escritura de la lengua originaria. Reflexión intercultural sobre la lengua originaria en

relac¡ón con los saberes típicos y las prácticas socioculturales y sus modos de

enseñanza.

Eie lll. Los saberes típicos o vernáculos de la lengua cultura or¡ginaria. Relatos de

vrda, cuentos, leyendas y m¡tos en relación pasado y al presente. Historias de vida
familiar y comun¡taria sobre los orígenes étnicos, los personajes significat¡vos, sobre el

lugar. Saberes etno matemát¡cos, saberes etno geométr¡cos y saberes cosmográf¡cos
como ejemplos de procesos vernáculos de construcción de saberes, Saberes en

relación con la naturaleza. Consumo de plantas y animales en la vida social:

alimentación y med¡cina natural. Cuidado del medioambiente: Pesca, caza y
recolección de frutos. Conservación de alimentos y producción de materiales para

anesanías. Las manifestaciones artísticas. AlfarerÍa, tejeduría, cestería. Música,

danza, p¡ntura, juegos tradicionales, dramatizaciones rituales entre otras. Los modos
de enseñanza comunitarios: los aprendizajes espontáneos, la guÍa del adulto, los

contextos, los momentos y los tiempos.

BIBL¡OGRAFIA
. BECHIS, Marta (1992) lnstrumentos para el estudio de las relaciones

¡nterétnicas en el período formativo y de consolidac¡ón de Estados Nacionales.

E: Hidaldo, C y TAMAGNO, L. Etnicidad e ldentidad. CEAL. Bs As. P.p. 82-108.
. Curriculum para la Educación Primaria del Chaco. Modalidad lntercultural

Bilingüe. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia del

Chaco (2012).
. Proyecto de Construcc¡ón Curricular propios de la cultura Wch-Misión Nueva

Pompeya-Chaco-Argentina
. Proyecto Lenguas en Peligro-pueblos en peligro. FFyL. UBA. Educación

lntercultural B¡lingüe, anexo l. Resolución Na 107/99 CFE.

LENGUA EXTRANJERA



FORMATO: Taller
RÉctMEN DE CURSADo: Cuatrimestral (1"cuatr.)
UBICACIÓN EN EL DC:4'AñO
ASIGNACIÓN HORARIA SEMANAL Y TOTAL PARA EL ESTUDIANTE: 3 hOTAS

cátedras semanales. 48hs cátedras-32 hs relo.i)

La lectura comprensiva en una lengua extranjera responde a la posibilidad de que el
alumno acceda a bibliografía relevante para su especialidad en dicha lengua. La oferta
de qué lengua se enseñará queda llberada al decisión ¡nstituc¡onal, siendo los criterios
sugeridos para dicha opción, los siguientes: a) orientación de la carrera; b) país o
países ertranjeros a la vanguardia en ¡nvestigación y producción de mater¡ales
referidos a la orientac¡ón de la especialidad; c) t¡tulac¡ón del docente en lengua
extranjera (requisito sine qua non: contar con título de nivel terciario y/o universitario
de profesor, licenciado o traductor en la lengua extranjera respectiva).
Esta un¡dad curricular está integramente basada en el desanollo de una competencia
l¡ngüíst¡ca receptiva de nivel básico a intermedio (según los niveles de enseñanza
de Lengua Elrtranjera del Marco Común Europeo de Referenc¡a, año 2001) y Ia
profundización y toma de conciencia de las estrateg¡as de lectura que los alumnos ya
poseen en tanto usuanos de textos en español. Por lo tanto, los contenidos que se
enuncian a continuación están organizados en torno al texto y su estructura retórica y
tipología textual, estrategias de lectura y contenidos generales de gramát¡ca
comunes a cualqurer lengua. Propósitos de la unidad curricular:
Desarrollar una competencia de lecto-comprensión de nivel ¡ntermedio en la lengua
extranjera.
Afianzar estrategias de lectura académica en lengua materna y transferencia de lo
leido a otros formatos (apuntes, gráficos, etc.).
Promover la reflexión cognitiva, metacognit¡va, lingüística y metalingüíst¡ca a part¡r del
contraste y confrontac¡ón de la lengua malerna y la lengua exraniera.

EJE DE CONTENIDOS

EJE l: Competencia estratégica:
La lectura como proceso cognitivo. La interacción lector-te)íto. La predicción a partir
del paratexto. Estrategias de búsqueda de información específica y detección de Ia
idea general. lnferencia de significados, actitudes y punto de Vista a partir del texto.
Los indicadores discursivos: su valor como elementos de antic¡pación del contenido y
las relaciones entre d¡stintas partes del telrto. El formato del texto: valor comunicat¡vo y
claves para hallar información relevante

EJE ll: Competencia discursiva:
Organización retór¡ca del texto. TeKo, contexto y paratexto. La cohesión y coherencia
del discurso. La cohesión léxica: referentes, sinónimos, antónimos, hipónimos,
superordinados. Cohesión gramatical: referenc¡a, conectores. Párrafo: idea princ¡pal,
idea secundaria. Patrones de organ¡zación te)dual: generalización-detalles, analogía-
contraste, causa-efecto, secuencia temporal.

a,



Estructuras de tipos de textos tales como: críticas de libros, ensayos, artículos de
rev¡stas, páginas de lnternet, capítulos de libros de divulgación de trabajos
científicos/investigaciones, etc. Funciones del lenguaje: descripción, definición,
clasificación, formulación de hipótesis/conjeturas, etc.

FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS, ÉTICN Y clUDADANíA

FORMATO: As¡gnatura
RÉGIMEN DEL CURSADO: Cuatr¡mestral (2'cuatr.)
UBICACIÓN EN EL DISEÑO CURRICULAR: 4" AñO
ASIGNAC]ÓN HORARIA SEMANAL Y TOTAL PARA EL ESTUDIANTE
cátedras semanales. (64 hs cátedras- 43 hs reloj) i

4 horas

FINALIDADES FORMATIVAS

Se promulga una formac¡ón que promueva una educación integral, lo más completa
pos¡ble del futuro profesional de la educación, tanto en conocimientos conceptuales,
competencias, destrezas, en valores éticos un¡versales y una formación ciudadana.
La propuesta de una formación docente que esté en defensa de una educación en
valores universales, debe entenderse como garantía para la convivencia en una
sociedad pluralista y democrática. Se procura la formación de personas autónomas
que hoy aprenden en la escuela a componarse como ciudadanos con y de derechos y
deberes, impidiendo de este modo la alienación de sus conductas.
Hablar de Derechos Humanos, conduce a plantear derechos a la vida, a la educación,
a vivienda, a salud, a l¡bertad (fís¡ca y psicológica), entre otros derechos. Pero también
conduce al planteo a la violación a esos Derechos, ayer y hoy. De ahí la necesidad de
instalar la MEMoRIA coLECTlvA, hasta como método de conocimiento y
promulgación de los derechos humanos; y como medio para no Íepet¡r los errores
históricós de la humanidad, y de los argent¡nos en particular.

EJE DE CONTENIDOS

tJt L Formacron E[lca

EJE lll: Competencia lingüística:
Frase nominal: Sustant¡vos. Clases. Género. Número. Los sustantivos como
modificadores de otros sustantivos. El genitivo. Determinantes y pronombres. Usos.
Clases. Adjet¡vos: forma. Comparación. Adjet¡vos usados predicativamente. Adietivos
dentro de la frase nominal. Adjetivos seguidos de preposiciones. Preposiciones y
partículas adverbiales que expresan relaciones
en el espacio. Preposiciones que expresan relaciones en el tiempo. Otras
preposiciones. La frase verbal: forma de los verbos. Patrones verbales. lnfin¡t¡vo.

Verbos en participio presente y pasado. Tiempos verbale§. Verbos defectivos:
significado y uso. Voz Pasiva. Adverbios: formas, uso, ubicación en la oración.
Oración simple, compuesta y compleja. Coordinación. Subordinación. Elipsis.

Formas enfát¡cas. Giros idiomáticos. Afijos que cambian el significado y/o el uso

gramatical de una palabra.



Sentido y función de la formación ét¡ca del futuro profesional de la educación. Ética y
moral. Tareas de la ética. Los usos y costumbres sociales. Conciencia .moral y
objeción de conciencia. Relaciones y diferencias entre ética y moral. Dilemas éticos y
dilemas morales Los dilemas en el ámb¡to educativo. La ética como horizonte de
plenitud. La persona como sujeto moral que realiza la ética. Valores universales y
Dignidad Humana

EJE ll: C¡udadanía y Derechos Humanos
Concepto de Estado. Poderes del Estado. Formas de elección de las autoridades.
ldentificación de sus funciones y de sus competencias.
Conceptualización de ciudadanía e identificación de las formas de su ejercicio.
Comprensión de los d¡ferentes mecanismos de partic¡pac¡ón democrática establec¡dos
en la Constitución Nacional.
Reconocimiento y valoración del derecho a la expresión a través del uso de las
tecnologías de la información.
La dignidad humana como base de los Derechos Humanos. Derechos Humanos, sus
características y su reconocimiento en la Constitución Nacional con los procedimientos
que los garantizan. Organismos nacionales e internacionales garantes de los
Derechos Humanos y del contexto en que surgieron. Diversas formas de part¡cipac¡ón
ciudadana contempladas en la Const¡tuc¡ón Nacional.

EJE lll: Memoria y Derechos Humanos
Memor¡a individual y colectiva El reclamo por verdad y just¡cia en Argent¡na. El papel
de los medios masivos de comunicac¡ón y la dictadura. Censda cultural y d¡ctadura.
Memor¡as de la dictadura. La construcc¡ón de la verdad, los pr¡meros años de
Democracia después de la dictadura. Organizaciones de DDHH en Argent¡na.

EJE V: Enseñanza de la Ética y C¡udadanía en la Escuela Primaria
El s¡gnif¡cado de enseñar Ética y Ciudadanía en la escuela. Valores y actitudes.
Enfoques.
El área de Formación Ética y Ciudadana en el curriculum para la Educación pr¡maria
del Chaco: Estructura y organización, aprend¡za,es esperados, saberes a desarrollar
Saberes transversales. Los Núcleos de Aprendizaje Pr¡or¡tarios para la F.E. y C
Desarrollo Curricular: qué y cómo enseñar. Estrateg¡as para la educación en valores.
La lectura en F.E. y C. La reflexión como eje de la enseñanza de la F.E. y C.
Central¡dad y transversalidad del área de Formación Ética y Ciudadana. Estrategias
de enseñanza y recursos didácticos. La evaluación del área. Criter¡os y estrateg¡as.
Diseño y desarrollo de proyectos desde la centralidad y la transversalidad.

BIBLIOGRAFíA

. Barbieri, Julián. (2008) De Qué Hablamos Cuando Hablamos De Valores. Ed.
Paidós. Serie Al Límite.

. Barreiro, Telma (2011) Los Del Fondo: Conflictos, Vínculos E tnclusión En El
Aula. Novedades Educat¡vas. Bs. As.

. Bergalli, Roberto (2010) Memoria Colectiva Como Deber Social. En.

. Boggino, Norberto (2003) Los Valores y Las Normas Sociales En La Escuela:
Una Propuesta Didáctica E lnstitucional. Homo Sapiens, Rosario. Santa Fe. Cullen, Carlos, (1996) Autonomía Moral, participación Democrática y Cuidado
Del Otro. Ediciones Novedades Educativas. Buenos Aires.. Edwards, E. y p¡ntus, A. (2003). poder y Seducción En La Escuela. Rosarlo.
Homo Sapiens.



. Frigerio, Graciela - Diker, Gabriela. (2010). Educar: Saberes Alterados. Ed.
Del Estante. Serie Seminarios Del Cem.

. Garc¡a López, Rafaela- Jover Olmeda, Gonzalo. (2010). Etica Profesional
Docente. Ed. Síntesis. S.A.

. Greco, Mar¡a Bestriz. (2007). La Autor¡dad (Pedagógica) En Cuestión: Una
Crítica Al Concepto De Autoridad En Tiempos De Transformación. Ed. Homo
Sapiens.

. Martín Pallín. José Antonio; (2008). Derecho Y Memoria Histórica (1a Edición).
Trotta

. Mart¡nez Navarro, Em¡l¡o. (2010). Ética Profesional De Los Profesores. Ed.
Desclée De Brovwer. S.A.

. Raggio, S. Y Salvatori, S. (Coord.) (2009) La Últ¡ma D¡ctadura M¡litar En
Argent¡na: Entre El Pasado Y El Presente, Homo Sapiens, Rosario.

. Rodari, G¡anni. 2000. Gramát¡ca De La Fantasía. Buenos Aires. Colihue.

. Santos Guerra, Miguel Ángel (2001) Una Tarea Contrad¡ctoria: Educar para
Los Valores Y Preparar Para La Vida. Magisterio Del Río De La plata,
Argentina.

. Savater, F. (2000) Ética Para Amador Barcelona. Ar¡el.

. Zabalza Beraza, Miguel Ángel. Actitudes Y Valores En La Enseñanza: Una
Perspectiva Didáctica. Santillana.

EDUCACIÓN INCLUSIVA

FORMATO: Taller
REGIMEN DEL CURSADO: cuatrimestral (1'cuatr.)
UBICACIÓN EN EL DISEÑO CURRICULAR: 4" AñO
ASIGNACIÓN HORARIA SEMANAL Y TOTAL PARA EL ESTUDIANTE: 3hOTAS

cátedras semanales. (48hs cátedras- 32hs reloj)

FINALIDADES FORMATIVAS

Esta Unidad Curricular permit¡rá a los futuros docentes comprender que la inclusión
se presenta en la Ley de Educación Nacional como un concepto cuya central¡dad
instala un enfoque filosófico, social, económico y especialmente pedagógico para la
aceptación y valorización de las diferencias en la escuela que es de todos y todas y
para todos y cada uno de los alumnos/as. , el aprendizaje constructivo y la valoración
de las capac¡dades de todos los estudiantes. Los aportes del paradigma de la
educación inclusiva perm¡te comprender que el sistema educativo debe responder a
las diversidad del alumnado en forma proactiva, mirando las diferencias de los
alumnos como como diferencias dadas por los estilos de aprender, r¡tmos,
motivaciones y puntos de partidas.
La polÍtica educativa en la educación primaria está or¡entada al desarrollo de acciones
para la inclusión de todos los alumnos/as, garantizar el cumplim¡ento pleno del
derecho a una educación de calidad y Term¡nal¡dad educat¡va,Desde esta mirada se
promoverá en el desarrollo de la formación docente herram¡entas para el uso de
estrateg¡as didáct¡cas y desarrollo de curr¡cular, que les permitan constru¡r culturas
inclusivas en las ¡nstituciones desde el dialogo y las co- responsabilídades con la
Modalidad educación Especial, desde la comprensión del modelo social de la
discapacidad. tensionando sobre las representaciones de discapacidad. inclusión,
integración, diferencias, igualdad y derechos. Fortalecer las práct¡cas docentes hac¡a



la diversidad, permitirá iniciar un camino sobre el valor de la centralidad de la
enseñanza y cuidado de las trayectorias escolares de los alumnos con discapacidad
que asistan a educación primaria.

EJES DE CONTENIDOS: i.
Eje l: lnclusión: nueva visión de la educación basada en la diversidad.
Enfoque educat¡vo de inclus¡ón- Educación lnclus¡va, conceptos dimensiones y
aborda.jes,- atenc¡ón a la diversidad, conceptos y clasificación- Principio de justicia
curricular: culturas gestión y decisiones pedagógicas inclusivas- Diversif icaciones
curriculares, modelos y procedim¡entos de diversificación y acces¡bilidad del cunículo.

Eje ll: Modelo social de la discapacidad
Sujetos de derecho en el enfoque social de la discapacidad y diversidad funcional.

Convención de los derechos de las personas con discapacidad, Leyes Nacionales y
Provinciales de d¡scapacidad. Principios y conceptos propios de la Educación
Especial. Normativas y resoluciones actuales, nacionales y provinciales sobre
intervención de la modalidad y cuidado de las trayectorias de las personas con
discapacidad que asisten al el sistema educativo. Conceptos de Barreras al
aprendizaje y pan¡cipación- trayectorias integrales- configuraciones de apoyo y su
clas¡ficación, decisiones pedagógicas y centralidad de la enseñanza. Modelos
organ¡zativos áulicos.

Eje lll: Trayectorias Escolares
Es función de los equipos docentes y técn¡cos pedagógicos, para dar cumplimiento al
capítulo lll de la LEN-, ART. 42, procesos de dialogo y articulac¡ón entre educación
primaria y modalidad e. espec¡al en el trazado y cu¡dado de trayectorias escolares de
calidad. Estilos de apoyos pedagógicos, en las diferentes áreas para alumnos con
d¡scapacidad mental, motriz, sensor¡al, trastornos del desarrollo, sÍndromes. La
Terminalidad educativa de los niveles obligatorios- Corresponsabilidades, espacios de
articulación, Diseños de articulación con niveles y modalidades que garanticen el
cuidado de las trayectorias escolares, acuerdos interinstitucionales. Seguimiento y
mon¡toreo de procesos de inclusión, Terminalidad educativa. Conducción de procesos
pedagógicos ¡nclusivos. Pautas de ingreso, permanencia y egreso de cada nivel
educat¡vo. Terminalidad educativa. Normativas de evaluación, acred¡tación,
promoción, egreso de alumnos con discapacidad que asisten a educación primaria.

BIBLIOGRAFíA:
o Ainscow, M. (1991): Desarrollo de escuelas inclusivas. ldeas, propuestas y

experiencias para me.iorar las instituciones escolares Madrid, Narcea.

. Arnaiz, P. (2003). Educación inclusiva: una escuela para todos. Aljibe. Máaga

. Convención internacionai de las derechos de las personas con discapacidad,
13 de diciembre 2006, art. 24 educativo.

o lbáñez López. Pilar (2002) las discapacidades. Orientación e intervención
educativa. Madrid, dykinson

MINISTERIO DE EDUCACION C|ENC|A Y TECNOLOGTA - Documenro
Provincial de orientac¡ones generales de la Modalidad Educación Especial.

MINISTERIO DE EDUCACTON CTENC¡A y TECNOLOGTA Modelo
Organizacionales: Dirección de políticas de modalidad educación espec¡al.

MINISTERIO DE EDUCACION CIENCIA Y TECNoLoGIA- Resolución 155/ 11,



Muñoz, Vernor (2007) El derecho a la Educación de las personas con
discapacidades. informe de relator especial sobre el derecho a la Educación.

Palacios Y Romañach (2006) El desarrollo del movimiento social hacia la vida
¡ndependienle. Derecho a tener derechos.

Terig¡, Flavia. (2008) Los Desafíos eue plantean Las Trayectorias Escolares.
Tercer foro lat¡noamericano de Educac¡ón: jóvenes y docentes en el mundo de
hoy. Santillana, Bs. As.

CUARTO AÑO



Campo de la Formación Específica

EDUCACION SEXUAL INTEGRAL

FORMATO: Taller
REGIfVENDEL CURSADO: Cuatrimestral (1"cuatr.)

UBICACIÓN EN EL DISEÑO CURRICULAR: 4" AñO

ASIGNACIÓN HORARIA SEMANAL Y TOTAL PARA EL ESTUDIANTE: 3 hOTAS

cátedras semanales. (48 hs cátedras- 32 hs relo.i)

FINALIDADES FORMATIVAS

Este taller tiene como finalidad, la formación de futuros docentes en el campo de la
educación sexual: con orientaciones que se derivan del Programa Nacional de
Educac¡ón Sexual lntegral, establec¡do por la Ley No 26.150, desde un enfoque
integral que entiende a la sexualidad como condición existencial del ser humano y
vector organizador de la propia personalidad.

Cabe considerar, entonces, la necesidad de brindar conocimientos y promover valores
que fortalezcan la formación ¡ntegral de una sexual¡dad responsable, asegurando así
el reconocimiento de la igualdad de derechos y el respeto por las diferencias entre las
personas, s¡n adm¡t¡r discriminación de género ni de ningún otro tipo.

Este espac¡o de Educación Sexual lntegra.l t¡ene el propósito de formar al futuro

docente med¡ante contenidos conceptuales y herramientas pedagógicas que permitan

ampliar sus saberes y facilitar los procesos de planificación e implementación de

estrategias para abordar la Educación Sexual lntegral en el ámbito escolar y abordar,

así, saberes E.S.l. desde una perspectiva transversal, que ¡ntegre contenidos que no

sólo provienen del campo de la biología sino también de la psicología, las ciencias
sociales y la ética, en el marco de una formac¡ón integral de la persona.

EJES DE CONTENIDOS

EJE ll: La sexualidad humana integral

Enfoque integral sobre una sexualidad sana. Sexualidad plena, sexualidad y amor.

Apertura al otro y cuidado mutuo. El lenguaje de la sexualidad y el lenguaje sobre la

sexualidad. VÍnculos de la sexualidad con la afectividad y el propio sistema de valores
y creencias. Emociones vinculadas con la sexualidad y sus cambios. Expresiones de

la afectividad. Concepto de género. El devenir histórico de los géneros. La devaluación

EJE l: Sexualidad, cultura e histor¡a

Perspect¡va cultural e histór¡ca sobre la sexualidad: sacralidad, dual¡smo maniqueo,

secularización. Cuerpo, placer, género. Enfoques históricos y parciales. Enfoque

comprensivo e ¡ntegral, desde bases multid¡sc¡plinarias. Antropología del ser sexuado:

imágenes y características de la existenc¡a humana. La sexual¡dad como cond¡ción

ex¡stencial del ser humano y vector organizador de la personalidad. Sexualidad y
cultura actual. Contrastes y cambios en la moralidad. La sexualidad como tema de

actualidad. Las educaciones paralelas: la estimulación y la precocidad, el descuido y la

d¡stracción.



y el sometimiento. El antagonismo y la agresión: la cr¡sis entre los sexos. El afrontar y
el compartir: hacia una convivencia más igualitaria y amigable. Expectat¡vas sociales y
culturales sobre lo femenino y lo masculino y su repercusión en la construcc¡ón de la
subjetividad e identidad.

BIBLIOGRAFfA
. Ayres, J. R.; De Carvalho Mesqu¡ta, lvan; Calazans, G. y Salett¡ F¡lho Haraldo

(2003), "El concepto de vulnerabilidad y las prácticas de salud perspectivas y
desafíos" en Promoción de la salud: conceptos, reflexlones, tendencias.
Buenos Aires, Lugar Editorial.

. Bleichmar, S (2010). V¡olencia social - V¡olencia escolar. De la puesta de
límites a la construcción de legalidades. Buenos A¡res, Nbveduc

. Bring¡ott¡, M. l. (coordinadora) (2008). La violencia cotidiana en el ámbito
escolar Algunas propuestas posibles de prevención e intervención Buenos
Aires, Lugar Ed¡tor¡al.

. CTERA (2OO7) " ¿Cuáles son los temas que componen la sexualidad?",
Educación Sexual en las aulas, una guía de orientación para docentes, Buenos
Aires.

. Declaración sobre los derechos sexuales

. Duschatzky, S. y Corea, C. (2001). "Las instatuc¡ones en la pendiente" en
Chicos en banda: los caminos de la subjetividad en el declive de las
instituc¡ones. Buenos A¡res,

. Ley 26.150

. Ley de Educación Sexual Provincial No 5.811/06

. Ley de protección ¡ntegral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
No 26.061/05

. Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual lntéiral

. Martiña, Rolando (2007). "Bullyng" en La comunicación con los padres.
Propuestas

o Peralta, J (2003) "Los múlt¡ples escenarios de la sexualidad humana" en Salud,
sexualidad y VIH/SIDA GCBA, Secretaría de Educación Dirección de Currícula
y Secretaría Salud, Coord¡nación SIDA.

. Programa de Educación para la Salud y Procreación Humana Responsable
para la Provincia del Chaco. Ley 4.276196

. Ratif¡cac¡ón de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminac¡ón contra la Muier Ley No, 26.061.

. Weiss, Martha (2001) "Educación sexual infantil /.luvenil", Rev¡sta Ensayos
Experiencias, año 7. no 38. mayojunro

TALLER INTEGRADOR INTERDISCIPLINARIO

EJE lll: La escuela, las familias y la comunidad
Ley 26.150: enfoque de la ESI y propuesta. Los cinco ejes de la ESl. La escuela como
ámbito promotor y protector de derechos. El consenso y la atención a la diversidad.
Roles de la famil¡a y de la escuela. Lineamientos curriculares de ESl.



FORMATO: Taller
REG I MENDEL CURSADO: Cuatrimestral/2do. Cuatrimestre
UBICACIÓN EN EL DISEÑO CURRICULAR: 4'AñO
ASIGNACIÓN HORARIA SEMANAL Y TOTAL PARA EL ESTUDIANTE: 8 hOT S

cátedras semanales. (128hs cátedras- 85 hs reloj)

FINALIDADES FORMATIVAS
La propuesta del Ta.ller integrador interdisciplinario permite la creación de un área
transversaf que tiene por objeto el abordaje de problemátiéás contextualizadas
relevadas en el Campo de las Prácticas Pedagógicas.
Se apunta a una organización y articulac¡ón de los contenidos para su
comprensión relacional por parte del alumnado, respetándose sus esquemas de
conocim¡entos. Se trata de superar el sent¡do de acumulación de saberes en
torno a un tema, es por lo tanto "el campo de problemáticas pedagógico-
didácticas, disciplinares" el que reclama la convergencia de variados
conocimientos, enfoques, disciplinas y/o de las áreas de Lengua, Matemática,
Ciencias Sociales y Ciencias Naturales y Temas Transversales.
Por ello, se propone un trabajo apoyado en la concepción del aprendiza¡e como un
proceso constructivo interno, donde la información presentada al individuo ha de ser
reconstruida por él mediante una experiencia singular.
Al trabajar con "problemáticas" se allana el camino del aprendizaje, dado que una de
las estrategias más eficaces para aprender es la creación de contrad¡cc¡ones y/o
conflictos cogn¡tivos, partiendo de los saberes previos y confront¡ílrdolos con nuevos
saberes. En este taller integrador se propone una actitud que apunte al desanollo de
competencias comunicativas, al intercamb¡o de opiniones, a la comunicación de
diferentes puntos de v¡stas, para superar el egocentr¡smo "¡ntelectual y buscar
colectivamente alternativas de solución a las problemáticas plateadas.
El Taller integrador interdisc¡pl¡nar¡o constituye una ¡nstanc¡a curricular que está a
cargo de los profesores de cada área que se desempeñan como asesores
curriculares y articuladores de la tarea de los estudiantes en su Residencia
Pedagógica, acompañándolos y onentándolos en su desempeño en las escuelas
asociadas.
Propós¡tos:
. Partic¡par de un espacio de formación que les permita elaborar propuestas para la
enseñanza en un ciclo y grado específico.

o Poner en juego los enfoques disciplinares y didáct¡cos analizados durante la cursada
de las didáct¡cas específicas de la Matemát¡ca, Lengua, C¡encias Sociales y C¡enc¡as
Naturales.

. Recuperar experiencias en relación con los aspectos d¡scipl¡nares y didácticos de
planificaciones ya elaboradas.

. Tener en cuenta las concepciones de los alumnos para el aprendizaje de los
contenidos implicados en las diversas propuestas de enseñanza.

. Reflexionar sobre los procesos ¡nvolucrados durante Ia elaboración de secuencias
didácticas.

. Valorar la importanc¡a de la planificación como un instrumento organizador de la
práct¡ca docente.



EJES DE CONTENIDOS

Este Taller está organ¡zado en función de ejes temát¡cos didáctico/disciplinares de las
áreas de Lengua y Literatura, Ciencias Sociales, Ciencias naturales y Matemática.
Las problemát¡cas se seleccionarán en función del contexto (áulico, institucional,
interinst¡tucional, geográfico, cultural, social, económico, etc.) en el que se desarrolle
la Residencia Pedagógica considerando los siguientes cr¡ter¡os:

Las prioridades que el Sistema establece en función de la situación educativa
provincial.

Las def iniciones curriculares provinciales.

La realidad de los su.¡etos y los conte><tos educat¡vos diversos donde ros futuros
docentes real¡zan la res¡denc¡a.

Los intereses de los docentes del IFD y las escuelas asociadas, relevados de
manera amplia y confiable.

Los aportes de Ia investigación en el campo específico que constituye el motivo
de trabajo del Taller.

-



CUARTO AÑO

Campo de la Formación de la Práct¡ca

RESIDENCIA PEDAGÓGICA

FORMATO: RESIDENCIA PEDAGÓGICA
REGIMEN DEL CURSADO: Anual
UBICACIÓN EN EL DISEÑO CURRICULAR: 4" AñO
ASIGNACIÓN HORARIA SEMANAL Y TOTAL PARA EL E§TUOINIITE: 10 hOTAS

cátedras semanales. (320 hs cátedras-2l3 hs reloj)

FINALIDADES FORMATIVAS

En esta ¡nstanc¡a, el alumno res¡dente asume progresivamente d¡versas
responsabilidades de manera integral, en relación con la enseñanza y las prácticas
docentes que el desempeño requiera, rotando por d¡stintos grados y espacios de
formación alternativos.
En la etapa inicial del espac¡o, el futuro docente junto con el profesor de la cátedra y
el docente "orientador "elaborará, discutirá y ajustará el proyecto global para
desarrollarlo en su ¡nserción en las práct¡cas, según la institución y el grupo
destinatario.
La Residencia será acompañada por Talleres destinados a reflexionar y sistemat¡zar
las experiencias.

EJES DE CONTENIDOS

a) Act¡v¡dades a desarrollar en el IES:

Taller: El trabajo y rol docente (marcos legales, derechos y obligaciones del
docente): Estatuto del Docente. Reglamentaciones y requ¡sitos para el desempeño
profesronal docente. Régimen de Licencias. S¡nd¡catos.

Taller: Sistematización de experienc¡as: La memor¡a profesional. Concepción.
Dispositivos para su elaboración.
Es de alto valor format¡vo que la residenc¡a fuera acompañada por diversos espacios
destinados a reflexionar y sistematizar los primeros desempeños, y a compartir,
presentar y debatir experienc¡as referidas a la producción de conocimiento
s¡stematizado y asÍ facilitar la elaboración de la Memoria profesional, la que dará
cuenta de la experiencia acumulada en sus práct¡cas.
En estas ¡nstancias se podrían analizat y revisar cuestiones tales como la construcción
subjetiva de la práctica docente: los momentos de la formación; la prop¡a biografía
escolar; la construcción soc¡al del trabajo docente: historia, tradiciones, metáforas,
representac¡ones sociales; la identidad laboral; las condiciones laborales; la
perspect¡va ética del trabajo docente, las adaptaciones curriculares como herramientas
para la atenc¡ón a la d¡versidad y los proyectos áulicos en coherencia con el pEC _
Proyecto Escolar comunitario-. poner en valor la ¡dentidad laboral; las cond¡c¡ones
laborales; la perspectiva ética del trabajo docente y marcos normat¡vos que regulan las
acc¡ones de la ¡nstituc¡ón asociada y la profesión docente.
se propone integrar en la elaboración de la Memoria profesional, de modo ¡ntens¡vo y
en art¡culación con la Residencia docente, las experiencias académicas desanolladá
durante la trayectoria de formación desde un tratamiento multid¡sc¡pl¡nar. Se



constituye en una instanc¡a privilegiada para realizar la Evaluación f¡nal del Campo de
la Formación en la Práctica Profes¡onal.

Para cumplimentar con el t¡empo de desarrollo de ló5 tal/eres se sugiere
la siguiente carga horaria: 2 Hs. Cátedras sernana.res -64Hs.Cát. Anuales-

b) Actividades de Campo con las lnstituciones Asociadas
Observación y reg¡stro de clases. Observación de estrategias, mater¡ales y recursos
de enseñanza y de evaluación en la Educación Primaria en los diferentes ciclos.
Colaborac¡ón con el docente en la act¡vidad áulica, con responsabilidad creciente.
Planificación y desarrollo de la Residencia Docente. Diseño y desarrollo de prácticas
docentes integrales (secuencias didácticas completas).
Desarrollo de Práct¡cas Educativas Sol¡darias
El trabajo de campo estará regulado por un Reglamento lnterno de prácticas donde se
especifiquen derechos y obligaciones de los estudiantes, carga horaria para cada
etapa de la práctica y t¡empo de estadÍa en la escuela asociada. Dicho Reglamento
podría ser elaborado con la participación de Supervisores, directivos de las éscuelas
asociadas y del lES, docentes de ambos niveles involucrados en el trayecto de la
práct¡ca y pract¡cantes.
c) Propuesta para los Espacios Alternat¡vos de Formación '

As¡stenc¡a, organización yio participación en talleres, encuentros, concursos, tutorías,
otros.

Para el cumplimiento de las actividades propuestas en el marco de la
Residencia, se sugiere la siguiente carga horaria: 8 Hs. Cátedras semanales- 256
Hs. Cátedras anuales,
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